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GKAMATÍCA ELEMENTAL

HE LA

LENGUA CASTELLANA

Lkiiiiase iMiuiiiiátiea (.•! (•onjuiito de reglas (¡in},

consiituyeii la estructura de un idioma.

Para hablar, pues, y escribir correctamente un idio-

ma, es menester conocer su gramática, ó sea, todas las

regias en ella consignadas y admitidas por el uso general.

Los elementos de que se compone un idioma, hablado ó

escrito, se Llaman palalii'aii.

Las palabras se componen de sonidos, simples 6 arti-

culados, llamados í*iílalia«. y se representan en el len-

guaje escrito por medio de signos llamados íctica».

Las letras se dividen en vii<*alé)ií y coiii^oiiau-
tes*

Las vocales Ibnuan sonido por si solas, y son: a, c, /,

o, a, y, (1)

Las consonantes no se pueden pronunciar sin el auxilio

de las vocales, y son ks siguientes: b, c, d,/, <j, h, cli,j,

/i', ¿, II, m, n, ñ, p, q, 7\ s, t, V, x, ,v.

(1) Aunque sea iuufgable que en la tjeuerulídad de lus casos la y
f.ierce el olicio de vocal, sin embargo, por la uiayor parte de los graiiiá-

licos es considerada "eonio consonante ú senii-vocal.



Diptongos y Triptongos

II ip Io II^'O es la reunión de dos vocales pi'onunci¿i-

das con una sola emisión de voz, como o.i en aire, o.a en

aula, ey en ley, etc.

Ti*ii»toiig;o es la reunión de tres vocides pronunciadas

i¿imbien con mía sola emisión de voz, como iaí en preciáis,

i'.ay en Uruyaay, aey en haey^ etc.

l)áse el nombre de lilaila á una p¿ilabra. ú parle de

olhx, que se pronuncia con ima sola emisión de voz. y se

representa en la escritura por medio de una ó más letras,

como ó, de, ley. Dios, U-ni^ver-so, etc.

Palabras monosílabas y polisílabas

Son llamadas iiiouoíüilaliaN las palabras que cons-

tan de una sola silaba, como pié, cru^, etc.; fli!»ilaba«

las que se componen de dos, como rosa, amor, etc.; trl-

sílabai^ las que se componen de tres, comu J'ortuiKx,

ánimo, libertad, etc., y, genenilmente. poli «ila has»

las que tienen nms de una sílaba.

Palabras apdas, graves y esdrújulas

Tiene aeciito IVmic»» la sílalxi en que m¿is se de-

tiene la pronunciación. Sobre esta sílaba, cuando la pro-

nunciación puede ser dudosa, suele colocarse una señal ("),

llanuida aceulo oi*lo^i*áíico. ó aeeulo i^i*á-

líc*o.

Las palabras que tienen el acento iónico en la úliimii

silaba, son llamadas agüelas, como virtud, aleli, etc.;

las que lo tienen en la penúltima, son llamadas ft-i'aies,

como sala, virge/i, castillo, alcuza/', etc., y las que lo



tienen en otra anterior . á la peni'útinia. son llamadas es-
flrújiila^. como república, venérasela, etc.

Las palabras sirven para expresarlos pensamientos.

Un conjunto ordenado de pensamientos expresados con

palabras convenientes constituye el fl¡K€*iii*.<üw.

Las palabras ejercen en el discurso el oficio de ele-
iiieiifoN ló^i<*o« y el d^ eleiiieiilo«ii fi!;i*aiii4i-

Hacen el oficio de elementos lógicos siempre que se

consideren como simples manifestaciones exteriores del

pensamiento.

Hacen el oficio de elementos gramaticales cuando se

consideran como partes constitutivas de un determinado

idioma.

ELEMENTOS LÓGICOS

DEL DISCURSO

Cuando se dice que cierta calidad conviene á un objeto

determinado, p. ej.: el oro es precioso; cuando se mani-
liesía el modo de ser de un individuo, p. ej.: Carlos des-

cansa; cuando se afirma que una persona ó cosa hace ó

recibe cierta acción, p. ej.: el hombre anuí la libertad, ó

bien, la libertad es ainada por i'l /tondjre, se da íí en-

tender lo que sp piensa acerca de las personas ó cosas de

que se habla, es decir, se expone e\ Juicio que la mente ha
formado respecto de ellas.

El conjunto de palabras empleadas para expresar un

juicio, se distingue con el noml^re de |»i*0|ioii>i(*iou.

Proposición, pues, es unjaicio de nuestra mente cr-

presado con palabras.

Por lo tanto, cuando se dice que el oro es precioso, que
Cnrlos descansa, que p1 liomlire ama la liliertad y que la



libertad es amada por el hombre, se forman cuatro pro-

posiciones, pues por medio de la primera expresión se afír-

]na que la calidad precioso Crrisíeen el objeto oro; por me-

dio de la segunda se indica el estado de reposo en que
( 'arlos se encuentra; por medio de la tercera se manifiesta

(pie el hoinlire Iiaee la acción de amar; por medio de la

cuarta se declara que la lilwrtad veribe la acción de ser

amada.

La proposición consta de tres elementos priiicijiales, que

son: «iijc'to. atributo y %efli«.

Dase el nombre de sujeto á la voz ó expresión «lue in-

dica la persona ó cosa de que se habla.

Llámase atributo la voz ó expresión que indica lo (jue

se dice del sujeto.

Denominase verbo la pala].)ra mediante la cual se afirma

que el atributo conviene ó no conviene al sujeto.

En la primera de las proposiciones emmciadas, la pabi-

bra oro es el sujeto; la palabra precioso es el atriljuto, y

la palabra es ejerce las íuncioncs de verbo.

Cuando el verbo sólo expresa la afirmación de la mente,

llámase íiiiiiiple; pero cuando, además de la afirmación,

contiene el atributo, llámase ati*ibiitivo.

En la primera proposición el verbo es simple porque

enuncia tan sólo la afirmación de la mente; en la segunda

el verbo es atributivo porque la palabra descansa equivale

á. la expresión está descansando, la cual encierra en sí el

verbo simple está y el atributo descansando.

Toda palabra ó expresión que sirve para modificar la

significación de alguno de los elementos principales de la

proposición, ó para completar el juicio <">ntero. desígnase^

con el nombre de eoiiiiilciiieiito.

Los complementos que modifican simplemente la signi-

ficación de uno de los elementos principales, son llamados

iuclirectoii, y el que sirve para completar un petisa-

miento entero, se llama €l¡i*e€*t«,
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Eli la proposición: La cniubre de los Andes so Judia

constantemente cubierta de nieve, las expresiones de
los Andes, constantemente y de nieve, son otros tantos

complementos indirectos; pues catVi nna de ellas niodillca

respectivamente uno solo de los elementos principales;

pero, en la proposición: Dios gobierna el Universo^ la

expresión el Universo es complemento directo porque es

indispensable para completar el juicio entero, y señala el

objeto sobre el cual recae directamente la acción del ver-

bo cjobernar.

Entre los complementos indirectos merece especial men-
ción, por la Trecuencia con que se emplea, el complemento
de término, el cual señala la persona ó cosa á que se

dirige la acción. Ejemplo: l^a madre eleva frecuente^

jireces al lílc^i'iio /jo/' el bienestar de su prole.

ELEMENTOS GRAMATICALES

DEL DISCURSO

Los elementos ó partes gramaticales del discurso son

nueve, conocidas bajo la denominación de:

!% oiiilii'c que expresa ideas de personas ó cosas;

.% •tícu Io. que indica si se babla de seres determi-

nados ó indeterminados;

.%f1jelivi». que califlca ó determina las personas ó

cosas de que se habla;

Pi»oiioiiil>i*e. que se emplea para evitar la repeti-

ción del nom]3re;

Wei»lio. que expresa existencia, estado ó acción;

.%clverbio^ que modifica la significación del verbo,

del adjetivo ó de otro adverbio;

Preposición, que señala las relaciones existentes

entre las partes del discurso;
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Coiíjiinelou. que enlaza la« proposiciones ó sns

o]ementes;

iiteijeeeioii. que manifiesta los afectos del ánimo.

Las cinco primeras, es decir, nombre, artículo, adjetivo,

pronombre y verbo, son llamadas variables ó declinables

porque están sujetas á variaciones de forma por accidental

modificación en su significación.

Las cuatro restantes, á saber, adverbio, preposición,

conjunción é interjección, se llaman invariables ó inde-

r lina bles porque conservan siempre su forma inalterada.

DEL NOMBRE

Llámase nombre la palabra que expresa la idea de

una persona ó cosa, ó bien, de una acción ó calidad consi-

derada como existente por sí misma, por ejemplo, Ponti-

/lee, Ifjlesia, Desiracci.on, Intolerancia.

Considerado respecto á su significación, el nombre

puede ser €*oiioi»eto y alistfaolo.

Es concreto el nombre que expresa ideas de seres

que realmente existen, como soldado, a:^úcar, etc.

Es abstracto el que expresa ideas de seres que solo

existen en nuestra imaginación, como lucha, dul.<n-

ra, etc.

Considerado respecto á la extensión de la idea que ex-

presa, el nombre se divide en pi'opio. (•»iiiiiii y oo-
leetivo.

Es propio el nombre que expresa ideas de seres deter-

minados de tal modo que no pueden confundirse con otros

de la misma especie, como Chinibora.^o, Andes, etc.

Es común el que conviene á todos los individuos de un

género ó de una especie, como Monte, Cordillera, etc.

Es colectivo el (|uo abraza un conjunto de seres que
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pertenecen frecuentemente á géneros ó especies- diferentes,

por ejemplo, Ejército, Enjambre, etc.

El nombre colectivo se snbdivide en cletei*iiiiiiaflo

é iii€letei*iiiiiiacl4».

Corresponde la primera denominación al colectivo que

denota seres de especies definidas, como seria el nombre

Colerjio, que excluye la presencia de todo ser extraño á un

establecimiento de educación.

Corresponde la segunda al colectivo que puede aplicar-

se indistintamente íi cualquier especie de seres aunque no

tengan vínculos de cohesión que los una, por ejemplo al

nombre multitud, que puede referirse á /)er.so'?f/.s', estre-

llas, curiosos, etc.

Considerado respecto fi la íorma, el nombre puede ser

himple. <*oiii|iiiesto, |ii*iiiiilivoy€lei*ivaclo.

Es simple cuando consta do uim sola palabra, como

carro^ coche, etc.

Es compuesto cuando consta de varias palabras, como

carricoc/ie, etc.

Es primitivo cuando no procede de otra palabra, como

cocina, árbol, etc.

Es derivado cuando procede de otras palabras de idén-

tico idioma, por ejemplo, cocinero, arboleda, etc.

El nombre derivado se subdivide ennoiiiíiial. vci»-

lial. aiiiiieu<ativo y fliiiiiiiiili%o.

Derivado nominal es aquel que procede de un nombre,

como campesino que procede de campo.

Derivado verbal es aquel que procede de un verbo,

como annamento que procede de armar.

Derivado aumentativo es aquel que aumenta la signifi-

cación del primitivo, como caserón que expresa la idea de

una habitación más vasta que su primitivo casa.

Derivado diminutivo es aquel que disminuye la signifi-

cación del primitivo, como jardincillo que expresa la idea

de un área más limitada que su primitivo yVí/Y////,
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Las (le.sínoncias inás usuales oiiipleadfis on la formación

(lo los aumoiitativos soa on, (izo, acJio y ote con sus cor-

i'espoiidientes femeninos ona, cc^a, acha, ota; de modo

que de hombre y mujer resultarán los aumentativos Jiom-

hron, Jiomhrazo, hombracho y hombroie para el mascu-

lino, y mujerona^ nwjernza, mujeracha y mvjeroiti

para el femenino.

Las terminaciones más comunes <jue se emplean en la

formación de los diminutivos son leo, ilio, ito y uelo con

sus respectivos íemeninos ica, illa, ita y vela, así es que

de los mismos nombres hombre y mujer, resultarán los

diminutivos// o/y ¿ 6/vcíí'o, hombrecillo, hombrecito y hom-
brczuelo para el masculino, y jiwjereica, mujcrdUd,

W-uJercúa. y mvjerzaela, para el femenino.

Género de los Nombres

Los nombres pueden ser de género iiia^€*iilíii<>.

feíiieiiiuo. aiiihi^iio y epiceno.
Son de género masculino los nombres que dejiotan vi-

vientes del sexo masculino, como fnidre, león, empera-

dor, poeta, etc.

Son de género femenino los que denotan vivientes del

sexo femenino, como madre, leona, emperatriz, poeii-

s<a, etc.

Son de género amijiguo los nombres de seres inanima-

dos que pueden emplearse tanto en género masculino cothó

en género femenino, por ejemplo mar, puente, ctc.

Son de género epiceno los nombres (jue denotan seres

vivientes de ambos sexos, por ejemplo camello, ('((pa-

la., etc.

El género de los nombres de seres inanimados suele

distinguirse por la terminación ó el uso, y puede adoptar-

se como regla general que pertenecen al género masculino

los que requieren el articulo el, y al género femenino aque-

llos que exigen el artícido la.
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Número de los Nombres

Los nombres pueden ser de. númoi-o !i4Ín;;'iil(ii* y
|iliii*al.

Son de ni uñero singular los noml)res que expresan ideas
«le una persona ó cosa sola, t.qlos como r/o. i-hidad, sofá,

caiiüpr^ etc.

Son de número plnral los nombres que expresan ideas

de varías personas ó cosas, tales como rios, ciudades,

sofaes, canapés, cíe.

Se forma el plural de los nombres añadiendo una .s- á
los que terminan en vocal breve, y agregando la silaba es

á los terminados en consonante (') vocal acentuada; de con-

siguiente, los nombres campana, aliar, omhú, interés

y mes, pasando al número plural, se convertircán en cam-
panas, altares, omhúes, intereses y meses.

Se apartiin de la segunda regla, por razón de eufonía,

los nombres papá y mamá, así como todos aquellos qufí

terminan en e ¿icentuada; de modo que, de papá y mamá,
pié y café, resultaren en el pllu^al i^pás, mamas, pies y
cafés.

Hay otros nombres ([ue, por amor á la ortografía ó por
el uso constante y universalmejite admitido, no obedecen en
su pluralizacion á las reglas generales enunciadas. Entre
los primeros se encuentran los acabados en ^, que cambian
esta letra en c delante de la sílaba es; entre los segundos se

pueden enumerar los nombres polisílabos graves y esdrú-

julos terminados en s, tales como crisis, parálisis, h'mes^

etc., que no sufren alteración alguna en la formación

del plural.

Existen también nombres que asumen distintas " desi-

nencias on el plui-ai. tales <'omo maravedí, cuyo plin-al
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tiene tres terminaciones: mavavcdií^. waravcdlcí^ y mn-

ravcdises.

Advertencia—Analizando el nombre, se dirá si es concreto

ó abstracto; si es propio, común ó colectivo; si es simple, com-
puesto, primitivo'ó derivado; siendo derivado, si es nominal, ver-

bal, aumentativo ó diminutivo; si es do género masculino, feme-

nino, ambiguo ó epiceno; si es de número sinc^uiaró plural.

DEL ARTÍCULO

Llámase artíeiilo la palabra que se antepone al

nombre, ó á cualquier otra parte del discurso que haga las

veces de nomlire para indicar si se habla de cosas deter-

minadas ó indeterminadas.

El artículo, pues, puede ser ileleriii inativo ó

iucleteriiiiiiativo.

El determinativo se emplea para los nombres de perso-

nas ó cosas determinadas á fin de segregarías de las demás

de la misma especie. Cuando se dice, por ejemplo, llcrjó

el coche, se manifiesta que se trata de un coche anterior-

mente conocido ó determinado, y que no puede confundirse

con otros seres de idéntica especie.

El indeterminativo se emplea para los nombres de per-

sonas ó cosas indeterminadas, y su oficio se concreta á

señalar únicamente la especie á que ellas pertenecen. Al

decir, por ejemplo, pasó ut\ hombre , no se hace referencia

á persona determinada, sino tan sólo á un individuo cual-

quiera perteneciente á la especie humana.

Hacen el oficio de artículos determinativos las palabras

ol para el g('nero masculino y la para el género femenino

en el número singular; lo para el género neutro, puramente

en el número singular; los para el género mascuUno y las

para el género femenino en ol número plural.

Desempeñan el papel de artículos indeterminativos las

palabras vn para el £}rénero masculino y nua para el ffé-
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nero leiiieniiiu en el número singiilcir; unos p¿ira el género

masculino y unas para el género femenino en el número

plural.

El y un b».' aiiifpoUf 11 ít ius nombres de géneru nuiscu-

lino y número singular, á los nombres de género femenino

([ue empiecen por a acentuada, aunque precedida de h,

asi como ii cualquier otra pane del discurso t^ue haga las

veces de nombrej por ejemplo: el hijo, el alma, el lioni-

bre, el saber, el cuando, el porqué,, un libro, un

águila, un hacha, un sí, un no, etc.

La y u/ia se ¿mtepoiien á los nombres de género íemo-

nino y número siaguUir, por ejemplo: /(/ aurora, una es-

trella, etc.

Lo se antepone á los ailjetivos calificativos ([ue hacen

las veces de nombres abstractos, por ejemplo: lo justo, lo

cortés, lo valiente, etc.

Los y u/ius se anteponen á los nombres de género mas-

culino y número plur¿xl, por ejemplo: los profetas, unos

sabios, etc.

Las y u/ias se anteponen á los nombres de género fe-

menino y número plural, por ejemplo: las rosas, unas

plantas, etc.

Cualquiera de los artículos determinativos antepuestos

a un nombre al cual se atribuyo una calidad que convenga

á todo un géner(j ó una especie, reempkiza en el discurso

el ac/Jetico unicersal positivo; pties, diciendo: El hom-
bre es racional] La hiena es carnívora, eqtiivcile ¿I

decir: Todos los hombi'cs son racionales; Todas las

hienas son carnívoros.

En este concepto el artículo determinativo se coiisideni

también eomo parte del discurso que sirve para determi-

nar la extensión de la signiflcacion del nombre.

Advertcucla—Analizando el artículo, se dirá si es deter-

minativo ó indeterminativo, y en qué género y número concierta

con el nombro ó coa cualquier otra parte del discurso á que se

halle antepuesto.
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DEL ADJETIVO

Llánj¿tóe Ufljeli\o ki palabra ijuc ae junta al nombre

para calificar o determinar las personas ó cosas de que se

habla, y de consiguiente puede ser i*aliííeali^o ó iu-

clíc*«^<ívo.

Adjetivo calificativo

Kl ¿idjetivo caliíicativo exprésala idea de uii;t calidad

y puedeser.de grado |»o«il¡\o. CM»iii|iiii*a<iio y
.^ii|iei*laiivo.

Es de grado positivo cuand<j expiesa bunpiemenle J¿i

ideado la calidad sin hacer comixiraciones, como justo,

ifLÍcUfjente, scuio^ ele.

Es de grado C(jmpaiciti\ o cuando expresa la ide¿i de

una calidad comparada entre varios ó lodos los individuos

de un género ó de una especie.

Es de grado superlativo cuando expresa la ide¿i de una

(.•alidad en sumo gratlo, (pie no se ciñe á especie alguna y

lio ¿idmite comparaciones.

El companitivo se subdivide en i*elai¡%<i y alii^f»-

liilo.

Es relativo cuando expresa la idea de una calidad com-

parada tan sólo entre varios individuos, y absoluto cuando

la calidad es compilada entre todos los individuos de im

género ó de una especie.

El comparativo relativo puede ser de evoesti. da

il€*t'ec*fo y de ig;iialflaclé

El comparativo relativo de exceso se forma anteponien-

ílo al positivo la palabra ruds^ ejemplo: el vidrio es itiá^

<liii*o que el plomo.

El comparativo relativo ilc detecto se íorma anteponien-

do al positivo la palabra menos, ejemplo: el Jiierro es

liicuo^ eláí!>íico que el o.eero.
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El conipaititivo relativo dii igualdad .se íornia antepo-

niendo al positivo la palabra tan y posponiéndole la pala-

hrAcoiiio, ejemplo: La caluiunia es tan alioiiiiua-

ble eoiiio el Jiomicidío.

El comparativo absoluto puede ser de oxeeso y de

ilí*l'e<*l«. pero no de igualdad, porque, habiendo igual-

d¿id de condiciones en todos los individuos de un género ó

de luia especie, se hace innecesaria o superfina la conipií-

racion.

El comp¿u'aiivo absoluto de exceso se í'ornia íüiLepo-

niendo al positivo l¿i palabra ui.ás precedida de un articulo

«leterminativo, por ejenipk»: c7 oi'u rs «"I más laiui-

iiable de los laeíalus.

El comparativo absoluto tlt) delecto se íornia antep(j-

niendo al positivo ki palabr¿i menos precetüda de un artí-

culo determinativo, por ejemplo: el placi/io es el iiieiios

oxiflal>le<:/e los metales.

El adjetivo de grado superhitivo se lorma cambiando

su terminación en ísiiuo, ó anteponiendo ¿il positivo la pala-

bra rni(>/, ejemplos: Fl <l¿a.níuule es cllieísiiiio: El

híor es iiiiiy va»t».

Respecto a la Ibrmacion del superhitivo en /'situó, se ha

«le tener presente que los adjetivos positivos terminados en

vocal pierden esta letra cuando se les aplica la desinencia

¿simo^ y los qtie terminan en consonante, athniten tücha

terminación sin alteración en sus radicales; de modo que,

de honesto y fértil, resultará honest-ísini.o y fcrtil-

¿sirao.

Existen algunos adjetivos que, por iimor ¿i kt ortogra^

lia, por remontar ¿I su origen en las ríidicales 6 por iiuitar

las formas del idioma latino , se apartan en la formación

del superlativo de la regla general indicada.

Entre los prmieros se encuentran los terminados en ^,

eo y go que antes de la termmacion isínio convierten la ^

en c, la c en qa y la g\ en fiu; asi es que, dcyero^r, vico y
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lanju resuluiii los superlativos fefocisimu, i-iquióiino y
la/'fjíií'sinio.

Entre los segundos se encuentran algunos que tienen .l¿i

penúltima silaba diptongada } convierten los diptongos ac

y íc en o y e; y los terminados en hle que cambian esta

última silaba en btl; de modo que, de bueno, fuerte, une-

Cü, valiente, urdiente, tierno, venerable, etc., restiltan

los respectivos superlativos bonísimo, fortisimo, novisi-

¡no, valetitísinio, ardentísimo, ternisi/no, ve/ierabili-

sim.o, etc.', el los cuales se jjuede agregar //t'/ que, por la

misma razón indicada, admite im¿i d entre la i y la e radi-

cales, constituyendo el superlativo //í/t'¿<'s////o.

Entre los últimos se encuentran los adjeiivu.s bueno,

malq, (/ru/ide, pequeño, alto y bujo.¡ los cuales, además

de amoldarse en la íormacií^n de los comparativos y super-

lativos á las regias de la gramática castellana, se prestan

para imitar con propiedad y elegancia las formas del idio-

ma Icitino; en cuya virtud,

De bueno rcsulia mejor, (jpiiinit.

» mulo » ¡icor. pésimo.

V ijrunde » motjnf, nn'i.rcmo.

> pequeño » menor, niinimo.

» alto » siijierior, sopi-enio.

» hujo >> inferior, intimo.

Se pueden enumer¿ir t¿uubieii entre los últimos algimor?

positivos que forman el superlativo en érrinuj, tales como

acrCy áspero, célebre., intcfjro, libre, misero, pobre,

pulci'o y sulubre. cuyos respectivos superlativos son:

ucérrimo, aspérrimo, celebérrimo, inteijévrimo, libér-

rimo, misér/'imo, puupérrimo, jjulquérrimo, y salu-

bérrimo.

Debe advertirse así mismo que hay algunos adjetivos que

en su acepción propia no admiten grados de imigun¿i espe-

cie, porque enuncian una c¿ilidíid absoluta, tales como Orien-
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tal, Español, eicriw, ¿n/nenso, i/ijinico, niarniúreo, far-

reo, etc.

Entre las irregularidades que presentan los adjetivos ca-

lificativos en la estructura del discurso, deben incluirse las

que ofrecen bueno, malo, grande y santo.

Bueno y malo pierden la última vocal cuando se hallan

antepuestos á un nombre de género masculino y número
singular; asi es que se dice buen verano y mal invierno,

en lugar de bueno verano y malo invierno.

Grande pierde generalmente la última sílaba cu¿mdose

antepone ¿I un nombre que empieza por consonante, }• la

conserva delante de aquellos que empiezan por vocal y por

h; por lo que, se dirá con propiedad: gran palacio, gran
casa, grande incendio, grande hoguera, etc.

Santo pierde también la última sílaba delante del nom-
bre propio que calilica, á excepción de cuando se halla an-

tepuesto á los nombres Domingo, Tomás, Tomé y
Toribio, de modo que se dirá: San Francisco, Santo
Domingo, Santo liornas, Santo Tomé y Santo To-
ribio.

Adjetivo indica.tivo

El adjetivo indic¿itivo determina de cuantas ó cuiíles

personas ó cosas se habla, y se subdivido en cleiuo!^»-

tfatívo, |i09«e$iíivo. orcliual. oaulilativo y
vei*bal.

El adjetivo demostrativo seíiala generalmente el lugar

en qtie se encuentran las personas ó cosas de que se habla;

y hacen el oficio de tales las palabras este, ese y aquel

con sus modificaciones de género y número. Este demues-

tra persona ó cosa próxima á quien habla; esc, persona ó

cosa próxima á quien se dirige la palabra; aquel, persona

ó cosa apartada de los interlocutores.

Este y ese pueden juntarse á la palabra otro, íormando
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los acyeüvos compuestos estotro y esotro, susceptibles de

El adjetivo posesivo indica pertenencia, ó bien demues-

tra á quien pertenecen las personas 6 cosas de que se ha-

bla; y hacen el oficio de tales las palabras mw. tuyo,

suyo, nuestro y vuestro.

Mío, tui/o y suyo, antepuestos á un nombre de cual-

nuie género y numíro singular, pierden la última süaba,

!onvir?iéndoseenm¿,í«,m, cuyo plural se forma agre-

¡dándoles una s.
. i .,^

'

El adjetivo ordinal demuestra el urden o grado en ^uc

se hallan thstribuidas las personas ó cosas de que se habla,

y hacen el oficio de tales las palabras primero, segundo,

tercero . . . y postrero.

Primero, tercero y postrero v'^váen la ultima vocal

cuando se anteponen á un nombre de genero ^s^ulu^^

número singular, por ejemplo, príiuea- soldado, tei-

eer í'eAN I»»***'*"' *"' ''^'^'
.-, j

Los adjetivos cantitativos expresan idea üe cantidad

definida ó indefinida, y se subdividen en numerales, par-

titivos y universales.

Los numerales fijan con precisión el numero de laspei-

sonas ó cosas de que se habla, motivo por el cual desem-

peñan semejante oficio todos los números ordinarios, poi

ejemplo, uno, dos, tres. . . ciento, etc.

Debe advertirse que uno pierde la últnna vocal delante

de un nombre de género masculino y número singular, y

riento pierde la última sflaba cuando se antepone á uu

nombre de número plural de cualquier género, de modo

due se dirá: en la pla^a había im hombre y cien

mujeres. , -

Los partitivos enuncian parta de im genero o de uua

Pspecie; y hacen el oficio de tales las palabras ai^unos,

dertos, muchos, pocos, etc.; advirtiendo qiw algwio,

,g,ialmente que uno, pierde la última vocal cuando precede
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inmediaianiente un nombre de género niasjcuiino y número

singular.

Los universales. indican presencia ó exclusión compleui

de todos los individuos de un género ó de ima especie, ra-

zón por la cual se dividen gh positivos y negativos.

Los positivos, es decir, los que denotan presencia, se

hallan representados por las palabras todos, cualquiera^ e¿,

etc.; y los negativos, es decir, los que denotan ausencia, se

bailan representados por hs palabras ninguno, ni uno, etc.

Cualquiera pierde la última vocal delante de un nom-

bre de cualquier género y número singular, y ninguno

sufre la misma modificación tan sólo delante de los nombres

de género masculino, ejemplo: €*iialf|iiiei* mujer; iiiii-

^uu hombre, etc.

Los adjetivos verbales expresan idea de acción ejecu-

tada ó recibida, motivo por el cual se subdividen en activos

y pasivos.

Hacen el oficio de adjetivos verbales activos todas las

jjalabras conocidas bajo el nombre de participios activos,

por ejemplo: amante, obediente, oyente, etc.; y el de

adjetivos verbales pasivos las palabras que se conocen bajo

la denominación de participios pasivos, siempre que con-

cierten en género y número con el nombre á que se

refieren, por ejemplo, amado, obedecido, oido, etc.

Género y número de ios adjetivos

Los adjetivos, en su acepción de tales, no deberían te-

ner género, pues se consideran siempre del mismo género

del nombre por ellos modificado y con el cual conciertan

eufónicamente; pero, como frecuentemente asumen el ca-

rácter de pronombres y suelen variar de forma según el

género del nombre con el cual conciertan ó que reempla-

zan, se puede admitir que, en \'irtud de los oficios que

ejercen, tengan género propio.
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En esc coricüpto, los adjetivos puedcu seu de ^eacro

masiCullMO. teiiieulno, eoiimn y neutro.

Son de género masculino los adjetivos de doble termi-

nación que consuenan con los nombres del mismo género,

p,)r ejemplo: inudcsto, rico, ele. ciue convienen á los nom-

bres jóvciL. houibrc, cíe.

Son de género femenino los de la especie indicada que

convienen A los nombres de género idéntico, por ejemplo, ho-

nesta, espaciosa, etc., que consuenan con mujer, casa, etc.

Son de género común aquellos que convienen á los nom-

bres de género masculino y femenino, por ejemplo, pru-

dente, cortés, cruel, fero..^, etc., que convienen tanto a

mujer como ¿I ¡lombre.

Se consideran linalmente de género neutro los adjetivos

caliñcativos que hagan las veces de nombres abstractos; en

cuyo caso requieren el artículo ¿o, por ejemplo, Lo justo.

lo recto, etc. .

El adjetivo, igualmente que el nombre, puede ser üe

ambos números, y en la formación de su plural so observan

las mismas reglas que en la pluralizacion de los nombres.

Adverteucla- Analizando el adjetivo se dirá si es califica-

tivo ó indicativo; siendo calilicativo, si es de ^rado posiuvo, com-

parativo ó superlativo; siendo comparativo, si os relativo o

absoluto- siendo relativo, síes de excoso, defecto o de igualdad;

siendo absoluto, si os de exceso ó de defecto; siendo indicativo si

es demostrativo, posesivo, ordinal, cantitativo o verbal; siendo

.antitalivo, si es numeral, partitivo ó universal; siendo universal,

si es positivo ó negativo; siendo verbal, si es activo o pasivo; si es

de góaero masculino, femenino, común ó neutro, si es de numero

singular ó plural y con qué nombre concierta.

DEL PRONOMBRE

Llámase |iiMmoiiiBíi*e la palabra que se emplea en

lu'-ar del nombre para evitar su repetición.

Exis-ten tantas clases de pronombres como de adjetivos.
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además do los perNoiKílo^. oonjiinffvoN (\ ín-
Ie1*1*0g;at iVo íü .

Para convencerse de esta verdad, supóngase que, ha-

blando de tres sombreros, se dijera: este es mío, ese
<'.9 íur/o, ac|iiel ps suyo; el iiiio es blanco, el tu^'O
es negro, el sii^^o es reniciento\ d lilaneo vale más
de lo que valen el ii€^j^i*o y el eeiiieieiilo junios;

el pi*iiiiei*o es elegante, el se;;'iiiiclo y el tei*-

eei*o son modestos; los <i*es han costado quince

pesos; todos son de moda, pero iiiiigiiiiio me
agrada, no ser¿i difícil advertir que las palabras este, ese,

aquel, mío, tuyo, suyo, blanco, negrv, ceniciento, pri-
mereo, segundo, tercero, tres, todos y ninguno, em-
pleadas en las proposiciones precedentes como sujetos,

ejercen el oficio de pronombres demostrativos, posesi-

vos, calificativos, ordinales y cantitativos; pues, ade-

más do reemplazar el nombre sombrero en sus respectivos

números, modifican la idea por el enunciada con circuns-

tancias de lugar, posesión, calidad, orden y cantidad.

Son \\a.ma.áospersonales los pronombres que, además de

reemplazar el nombre de las personas ó cosas á que se re-

fieren, demuestran el papel que desempeñan en el discurso.

Los pronombres personales pueden ser de número sin-

gular y plural, de -persona, primera, segunda y tercera,

y hacen el oficio de tales las palabras yo, tú, nosotros,

vosotros y él con todas sus modificaciones de género, nú-
mero y posición.

Yo, pronombre de persona primera, número singular,

de ambos géneros, reemplaza el nombre de la persona que
habla, y se emplea en el discurso tan sólo como sujeto do
la oración.

Cuando se halla precedido de una preposición, se con-
\ierte en mí.

Si se antepone ó pospone al verbo sin preposición, se

convierte en me.
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Cuando se junta á la preposii^ion mn, forma con ella l;i

dicción eoiiiiiig-o.

Ejemplo: To me felicito <*oiiiiiig;o mismo al

saber que los niños no se oloidan de mí.
Til, pronombre de persona segunda, número singular,

de ambos géneros, reemplaza el nombre de la persona á

quien se dirige la palabra, y se emplea en el discurso sola-

mente como sujeto de la proposición.

Cuando se halla precedido de una preposición se con-

vierte en ti.

Si se antepone ó pospone al verbo sin preposición se

convierte en te.

Cuando se junta á la preposición con, da origen á la dic-

ción contigo.

Ejemplo:—Tú debes i^egocijarieeontlgo mismo
al veriíí^ en compañía de personas dignas de ti.

I%osoti*OJti>, pronombre de persona primera, de gé-

nero masculino y número plural, cuyo femenino es uoso-
traj§, reemplaza el nombre de las personas que hablan ó

en cuyo nombre se habla, y se emplea en el discurso como

sujeto de la oración y también precedido de una preposi-

ción.

Cuando se antepone ó pospone al verbo sin preposición,

se convierte en uO!§.

Pospuesto á la primera persona plural del modo impe-

rativo de cualquier verbo, empleado en sentido exhortativo,

lo hace perder la s final.

Ejemplo: —-%osoti»os no podemos ignorar que la

prosperidad de la pat/'ia depende de oosoti'OS io-

dos: unámontm, pues, para que nos sea fácil con-

seguir tan elevado propósito.

Vosoti*0!S, pronombre de persona segunda, de gé-

nero masculino y nmnero plural, cuyo femenino es vo-
,^otra^. reemplaza el nombre de las personas á quienes se
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dirige la palabra, y se emplea en el discurso, ya como sujeto

tle la oración, ya precedido de una preposición.

Cuando se antepone ó pospone al verbo sin preposición

se convierte en os.

Pospuesto á la segunda persona plural del modo im-

perativo de cualquier verbo, le hace perder la d final.

Ejemplo:—Vosotros jio debéis reñir entre i'O**

soti'OS mismos: reconciliaos, y os captareis él

aprecio general.

El, ella, ello, ellos y ellas, pronombres <ÍS

persona tercera, reemplazan el nombre dig las personas ó

cosas de que se habla, y se emplean en el discurso, tanto

como sujeto de la oración, como precedidos de una prepo-

sición.

Antepuestos 6 pospuestos al verbo sin preposición, se

convierten respectivamente en lo, la, lo, los, y las si

ejercen el oficio de complemento directo, y en le, para eí

número singular, y les, para el número plural, comunes á

ambos géneros, cuando ejercen el oficio de complementos

de término.

El pronombre le suele también emplearse en lu-

gar de ¿o, aunque sea complemento dii'ecto, cuando se re-

fiere á nombres de seres personificados determinados.

Cuando el verbo expresa una acción que recae sobrS el

mismo sujeto que la ejecuta, así como cuando los verbos

expresan acciones que pasan recíprocamente del sujeto dé

ima oración al sujeto de otra, los pronombres indicados sé

convierten en sí. precediéndolos una preposición, y en se,

cuando se anteponen ó posponen al verbo sin preposición.

Unido el pronombre si á la preposición con^ forma la dic-

ción cousigo.
Para evitar im sonido poco agradable, empléase tam-

bién el pronombre se en lugar de ¿e, siempre que, ejercieñ-

4p este el oficio de complemento de término, precede iñiñé-

diatíimente á otro de idéntica especie que ejerce el ofiéi©
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de complemento directo; asi es que, en lugar de Ic lo, lo

lay etc., se dice, se lo, se la, etc.

Ejemplo:—Arturo pidió á Carlos \e presentara á

su familia, y como ella estuviera de luto, Carlos

no Sif'^ \o concediój motivo por el cual Arturo resin-

tióHCj y los dos amigos se miraron durante algún

tiempo con desden', pero luego, reflexionando entre

sí, y conviniendo cada uno de ellos eoiisi^'O mismo
en la fealdad de semejante conducta, por interven-

eiori de amigos comunes H^. reconciliaron. (1)

A los pronombres anteriores se debe agregar usted con

su plural ustedes,BXü)oo'a ellos de género común, que reem-

plazan el nombre de la persona ó personas á quienes se

dirige la palabra, aunque sean de persona tercera.

Son llamados conjuntivos los pronombres que sirven

para unir una proposición a la parte del discurso á que se

refieren; y desempeñan semejante oficio las palabras ^'í/jíV/z,

cual y que.

Qiiieu. pronombre do ambos géneros y número sin-

gular, cuyo plural es f|iiieiies, se emplea exclusivamen-

te para reemplazar nombres de persona.

Cuando no es elemento de proposiciones interrogativas,

el pronombre (juien equivale á los pronombres el que 6

aquel que, de modo que puede ser al mismo tiempo sujeto

de dos proposiciones, ó bien, sujeto de una y complemento

directo ó indirecto de la otra; en efecto, las expresiones-

quien ama á Dios será premiado', la sociedad apre-

cia á quien respeta las leyes, equivalen á las frases

siguientes: será premiado aquel, el cual ama á Diosl

la sociedad aprecia á aquel, el cual respeta las leyes.

(1) Si los preceptores que se valieren de esta gramática, advirtiesen

que algunos de los ejemplos intercalados en ella pecan por demasiada ex-

tensión, es justo tengan presente que ellos se encuentran completamente

independientes de la parte preceptiva, y por lo tanto se pueden conside*

rar como puros ejercicios donde se halla consignada la aplicación do las

reglas.
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Quien, repetido, equivale á algunos; así es que al

decir, quien ríe y quien llora, se entiende decir, algunos

ríen y algunos ú otros lloran.

dial, pronombre de ambos g'éneros y número singu-

lar, se convierte en cuales en el número plural, y S(^

emplea para reemplazar nombres de personas ó cosas.

Que, pronombre invariable en su terminación, es de-

cir, de ambos géneros y números, puede reemplazar tam-

bién nombres de personas y cosas.

A fin de que no se confunda la palabra que, pronombre,

con la palabra que, conjunción, debe advertirse que, siendo

pronombre, puede convertirse constantemente en cual ó

cuales, según el número del nombre á que se refiere, lo

que no se puede verificar cuando esa palabra ejerce las

funciones de conjunción.

Cuyo con sus modificaciones de género y número, mas

bien que pronombre, se debe considerar como adjetivo con-

juntivo posesivo por la razón de que concierta en género y
número con el nombre de la cosa poseída y no con el del

poseedor, al que deberla reemplazar si fuera pronombre.

Los pronombres quien, cual y que, empleados en las

proposiciones y frases interrogativas, se convierten en pro-

nombres interrogativos; en cuyo caso debe acentuarse la

sílaba sobre la cual carga la pronunciación.

Género y número de los pronombres

Los pronombres pueden ser de género uia^touliiio.

femeuino y ueuti*o.
Son de género masculino los que reemplazan nombres

del mismo género; son de género femenino los que reem-

plazan también nombres de género idéntico; son de género

neutro los que equivalen á tal, esta, esa, aquella cosa,

como ello, lo, esto, eso y aquello.

El plural de los pronombres susceptibles de pluraliza'^
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cioii se íorma observando las mismas regias que rigeií [s

pluralizacion de los nombres.

Adverteucla -Analizando el pronombre, se dirá si es ca-

lificativo, demostrativo, posesivo, ordinal, cantitativo, verbal,

personal, conjuntivo ó interrogativo; siendo cantitativo, si es nu-

meral, partitivo ó universal; siendo universal, si es positivo ó

negativo; siendo verbal, si es activo ó pasivo; siendo personal,

si es de primera, segunda ó tercera persona; si es de género

masculino, femenino ó neutro; si es de número singular ó plural

y cuál es la parte del discurso cuja voz reemplaza.

DEL VERBO

Vprbo es la parte de la oración que expresa la afirma-

ción de la mente, ó bien la existencia, el modo de ser, la

acción ó pasión de las personas ó cosas de que se habla.

Toda voz iniciíd de un verbo termina en ar, eró ir.

Las letras que anteceden estas sílabas, se llaman rYidi-

cules, y las que las constituyen se distinguen con el nombro

ñeji/iales.

El verbo puede expresar la afirmación de distinto modo,

referirse íi distintos tiempos, tener como sujeto una ó va-

rias entidades y ser estas las personas que hablan, las per-

sonas á quienes se dirige la palabra, ó las personas ó cosas

de que se habla.

Las diferentes formas que asume la voz radical del ver-

bo, variando de modo, tiempo, número y persona, constitu-

yen lo que se llama coujug'aciou.
Las conjugaciones de los verbos son tres: la. primera

abarca todos los verbos terminados en ar, como amar; la

segunda los terminados en er, como temerá la tercera

los que tienen la desinencia en «/*, como partir.

Clasificación de los verbos

Considerado respecto á su significacoin, el verbo puede

ser himple; alHIiiilHo y aiixiliaiN
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El verbo simple sólo expresa la afirmación de la men-

re, y se emplean como tales las palabras ser y estar: la

primera en las afirmaciones absolutas ó permanentes^ como

iH hombro es mortal, y la segunda en las afirmaciones

accidentales ó tempor¿íneas, como Adolfo está enfermo.

Se emplean también, en lugar de estar, los verbos ha-

llarse y encontrarse, pues en lugar de Adolfo está eiv-

j'ermo, suelo decirse, con frecuencia y propiedad, Adolfo

se halla ó se eiieiieutfa enfermo.

El verbo atributivo encierra en una sola palabra la afir-

mación de la mente y el atributo, como seria amar, que

equivale k ser amante ó estar amando.

El verbo atributivo se subdividc en U*ausitiv«i, iii-

trausUivo y rellexivo.
El transitivo requiere constantemente un complemento

directo, pues expresa una acción que pasa del sujeto que la

hace á persona ó cosa que la recibe, p. ej.: el calórico

ililata los cuerpos.

El intransitivo no admite complemento tlirecto, porque

revela simplemente el modo de ser de las cosas, ó expresa

una acción que permanece en el mismo sujeto que la eje-

cuta, por ejemplo: Luis desea usa. mientras Juan
li*abaja.

El reflexivo denot^a acción reflejada, y so subdivide eu

propio, pi'oiioiiiiiial y reeipi'oeo.
El reflexivo propio expresa una acción que vuelve sobre

el mismo sujeto que la ejecuta, mientras podria recaer tam-

bién sobre personas ó cosas extrañas, como seria, por ejem-

plo, el verbo vestirse; pues, si imo generalmente viste ;í sí

mismo, puede vestir también á personas extrañas.

El reflexivo pronominal es aquel que no se puede conju-

gar sin pronombre afijo; denota con frecuencia cierta dis-

posición de ánimo, ó expresa acción que no puede pasar á

personas ó cosas extrañas. Tales serían, por ejemplo, los

verbos quejarse ó arrepentirse, ctiya acción no puede

tener por objeto seres ajenos á quien la ejecuta.
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El reflexivo reciproco denota cambio de acción entre

varias personas ó cosas, como seria, por ejemplo, el verbo

aborrecerse en la proposición el perro y el gato se
aborrecen, pues el verbo denota «]ue la acción pasa

del perro al gato y recíprocamente del segundo al primero.

El verbo auxiliar se junta al participio de los demás

verbos para formar los tiempos compuestos, y desempeñan

semejante oficio el verbo haber en las conjugaciones acti-

vas y el verbo ser en las conjugaciones pasivas; por ejem-

plo: Franklin lia inveiitailo el pararnijos;—E1

pararayos fué iu%'eiitaflo/)07' FmnkUn.
Considerado respecto á la forma, el vprbo puede ser

activo y |)a!i»ivo.

El activo expresa una acción ejccutíida por el sujeto de

la proposición, por ejemplo, la moral i*e|»i*iielia el

duelo] el pasivo expresa una acción recibida por el sujeíc»

de la proposición, por ejemplo, el duelo es •epi'olia-.

do por la moral.

Considerado respecto á su conjugación, el verbo puede

ser rerjular ó irregular.

Es regular cuando conserva inalteradas las letras radi-

cales del infinitivo, y observa una regla constante en la

formación de sus terminaciones.

Es irregular cuando sufre alguna alteración en las le-

tras radicales, ó se aparta de las reglas seguidas por los

verbos modelos en la formación de sus desinencias. (1)

Accidentes del verbo

jMODOS

La palabra modo, aplicada á la conjugación df los ver-

bos, significa manera de enunciar un juicio.

(1) Llegando á este punto, seria conveniente que el preceptor iniciase

á los discípulos en la conjugación (le los verbos anxiliar^ít y re(¡ulares,

desarrollando contemporánea, gradual y oportunamente las nociones re-

lativas íi los nrridpntex ñfl rorbo.
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La cuiijuyciciun de un verbo consta de cinco niudosi: In-

linitíco, Indicatico, Impei'ativo, Subjuntivo y Con-
dicional.

El moflo iulíuiti%o eüunci¿i ííiiaplemenie ki bigni-

ficiicion del WQvho sin suj(ícion á número ni á persona, y
siu3lc considerarse del mismo tiempo del verbo que lo rige;

de modo que en las proposiciones mandó destruir^ man-
da (/csl/'ui/- y mandará dcsii'uii\ la voz destruir^ sin

variación do íornut. hace parle de juicios de anterioridad,

actualidad y posieriorídad.

Pero, si la voz simple dc.-si/'a.ir se amold¿i á ludus ios

üompos, es innegable laml.tien que his voces compucsias

liabcr destraillo y liahcr de destruir corresponden á

iieni])0s pasado y venidero. De consiguiente, considerando

l¿i voz radical destruir coiuo de tiempo presente, haber
destruido será de tiempo ]Kisado > haber de destruir de

tiempo lutur»».

Pertenecen al modo inliniíivo el f/crundio y el ¡ja/'-

fleipio.

Iád*liii4li4»es la voz verkd que termina en andu^ si

proviene de verbos de Ui primera conjugación, y en iendo
si procede de veri)os de la segunda ó tercera. Catit-ando.

beb-iendo y civ-iendo son gerundios de los verbos can-
fíir, beber y vivir.

El gerundio de los verbos de segunda y tercera conju-

gación, cuya terminación, se halle precedida de una vo-

cal, termina en yendo; de modo que, de poseer yif^

arr/ü-ii', resultarán los gerundios poseyendo y arrja-

i/endo.

Exceptúanse los verbos desleii\ engreir, frcir, reir

y su compuesto sonrcir, los cuales, en la formación del

gerundio, pierden la vocal que precede su terminación re-

gtüar, dando lugar á las voces desl-iendo, engr-iendo,

fr-iendOy i'-iendo y sonr-iendo.

El gerimdio do los verbos acabados en ñer. nir y llir
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terminan en e/ido; es decir, pierden la vocal inicial de la

terminación regular; así es que, de taiíer, teñir y bidlu\

resultan los gerundios tañ'endo, tiñ-endo y buU-endo.

El gerundio no expresa juicio defmitivo, pero sirve en

la generalidad de los casos para completar el juicio del

verbo sobre el cual se apoya, reemplazando implícitamente

una proposición complementaria de tiempo, causa, con-

dición, etc.

En efecto, las expresiones: estudiaba paseando; sien-

do culpable, fué castigado; perseverando, triunfarás;

equivalen á las siguientes: estudiaba mientras paseaba;

porque era culpable, fué castigado; si perseverarles,

íriwifards.

El gerundio sirve también para resolver los verbos atri-

líutivos en sus elementos simples, es decii% en verbo y atri-

buto; en cuyo caso puede considerarse como adjetivo ver-

bal activo. El niño obedece, por ejemplo, equivale ¿i el

niño está obedeciendo, ó el niño es obediente, en cuyas

proposiciones las palabras obedeciendo y obediente hacen

evidentemente el oficio de adjetivos.

Como no sufre alteraciones en su forma, el gerundio se

amolda, igualmente que la voz radical del verbo, á todos

los números, á todas las personas y á todos los tiempos,

como puede verse en los ejemplos siguientes: Imperan-

do Augusto, iiaeió Jesús-Cristo; respetando las

leyes, cumpliiiios un deber moral; amando el es~

trtdio, sei'eis instruidos.

Pero, si la voz simple se acomoda á todos los tiempos,

las voces compuestas habiendo amado, por ejemplo, y ha-

biendo de amar, se refieren con aparente evidencia á

tiempo pasado y futuro, razón por la cual alas voces aman-

do, habiendo amado y habiendo de amar, consideradas

aisladamente, se suele atribuir respectivamente tiempo

jpresente, pasado y futuro.

Participio es la voz verbal invai'iable en su ter»
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minaeion que, mediante el auxilio del verbo haber, sirve

para formar los tiempos compuestos del verbo de que pro-

cede.

Los participios regulares de los verbos de la primera

conjugación acaban en cido-, los procedentes de verbos de

la segunda y tercera conjugación, terminan en ido\ así es

que de los verbos enseñar, aprender é instruir, resul-

tarán los participios <?7¿se /7-rtr/o^ aprend-ido é instru-ido.

Hay verbos, mientras tanto, cuyo participio es comple-

tamente irregular; tales son, por ejemplo, los verbos abrir,

hacer, morir, etc., de los cuales proceden los participios

abierto, hecho, muerto, etc.; y hay otros verbos que

tienen un participio regular y otro irregular, compren-

diéndose entre ellos aceptar; prender y bendecir, cuyos

participios son aceptado y acepto, prendido y preso,

bendecido y bendito.

Cuando el participio concierta en género y número con

ol nombre ó pronombre á que se refiere, asume las condi-

ciones de adjetivo voi'Iial ¡laíiiíA: el cual, juntán-

dose con las voces del verl)o ser, constituye la conjugación

pasiva de los verbos de donde procede.

En las proposiciones: Abel fué aíüesíiiiaclo: la gloria

es coclieiada: los hombres serán jiiz;;;adofií, las

palabras asesinado, codiciada yju.^gados, son adjetivos

verbales pasivos.

Llámanse adjetivos verbales activos las voces verbales

terminadas en ante, iente, ente y yente, como cantante,

contendiente, concurrente y oyente, que proceden de los

verbos cantar, contender, concurrir y úir, y que suelen

denominarse comunmente participios activos ó presentes.

El iiioclo iiiflieati^'o enuncia juicios absolutos é

independientes de cualquier otra afirmación, por ejemplo:

Voltct inventó la pila; el viento flis»ipa/a neblina;

fa pluma \€¡nee'vá. la espada.

El modo imperativo sirve para denotar mando.
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dcüco^ e¿L'/ionación, j'ucgo, permisión, etc., por ejemplo:

i*a«>ti^afl á los culpables; |ii*otejaiiiOf$ el ira-

bajo; defenilefl fiucstros dc/'cc/ios, dii^iióugase
de cuánto poseo, etc.

El modo ^iibjiiiilivo enuncia proposiciones que

•sirven para completar otros juicios; de modo que, en la ge-

neralidad de los casos, equivalen á complementos de distin-

ta especie, y no jiocas veces ejercen el olicio de sujeto.

En las frases: deseo que eistiidicts»; te compré libros

para que eistii«liaran: si c^luiliase^, aprende-

rías] cuando e^tiidiai*es, te insíruirás; es conue .

/líente que te a|»li€|ue^. es fácil advertir que todas las

]jroposiciones que contienen verbo de modo subjuntivo sir-

ven para complementar otra proposición que expresa un

juicio principal.

Efectivamente; que esiiulies es complemento dii^ecto

de la primera proposición principal; joa/'a que estudiaras

es complemento de fín de la segunda; si estudiases es

complemento condicional de la tercera; cíía/¿c/o estudiares

es complemento de tiempo de la cuarta, y que te apliques

constituye el sujeto de la última.

El modo eondieioiaal es ¿iquel que expresa un

juicio cuya realización depende de ciertas y determin¿idas

condiciones.

En la frase, por ejemplo, s/ykt' /'as obediente, He:víaf>í

I/preciado, la proposición sifueras obediente enuncia la

condición de la cual emana como consecuencia el juicio

principal serías apreciado.

TIEMPOS

El tiempo considerado respecto A la íbrnia puede ser

.simple y compuesto.
Es simple cuando sólo consta de las inflexiones de la

voz radical del verbo, como amo, aw.aha, amé, amaréf

etc.
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Es compuesto cuando consta de las intíexiones simplesi

del verbo auxiliar haber y del participio del verbo que se

conjuga, como he amado, había amado, hube amado^
habré amado, etc.

Considerado respecto ¿i la época á que la afirmación se

refiere, puede ser presente,,pasado j futuro.

El verbo es de tiempo presente cuando enuncia un juicio

que se realiza en el acto mismo de la palabra, por ejemplo:

^a madre idolatra á su prole.

Es de tiempo pasado cuando enuncia un juicio que se

ha realizado en época anterior al acto de la palabra, por

ejemplo: Roma, venció á Cartago.

Es de tiempo futuro cuando enuncia un juicio que se

realizará en época posterior al acto de la palabra, por

ejemplo: la civilización ti*iiiufai*á de la barbarie.

El pasado y el futuro pueden ser modificados por cir-

cunstancias de anterioridad, simultaneidad y posterioridad;

razón por la cual se subdividen en varios otros, según el

modo ¿\ que corresponden.

El modo indicativo tiene los ocho tiempos siguientes:

—Presente, que enimcia una afirmación de pura actuali-

dad, por ejemplo: la Tierra ^ii*a en el espacio.

—Pretérito impej^fecto ó contcniporáneo, el cual in-

dica que unjuicio se realizaba simultáneamente con otro, por

ejemplo: mientras el viento ari'ecialia. api'oxí-
iiiába^e el buque al puerto; cuando César fué ase-

í^inado, Bruto liallábaste entre los conjurados.
—Pretérito remoto, que enuncia un hecho acaecido en

un período de tiempo completamente trascurrido, por

ejemplo: La primavera, del año pasando fué muy ven^

tosa.

—Pretérito próximo, que enuncia un hecho acaecido

en un período de tiempo que todavía no ha pasado, por

ejemplo: el invierno de este año lia HÍ.ú.íiniuy frió.

—Pretérito remoto anterior . cuya significación se re-

3
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ñere á una época anterior á la del pretérito remoto, por

ejemplo: después que liiibo llovido, la campaña
presentó un aspecto mas agradable.

—Pretérito pluscuamperfecto, cuya significación es

anterior A la del pretérito imperfecto y del pretérito re-

moto, por ejemplo: rja se lialiia piieí^to el Sol cuan-

do asomó ó asomaba la Luna.
—Futuro absoluto, el cual indica que el juicio expre-

sado por el verbo se realizaren en una época venidera con

prescindencia completa de cualquier otra circunstancia de

tiempo, por ejemplo: la esclavitud »c\*á completamente

abolida.

—Futuro anterior, que enuncia un hecho que debe

realizarse en tiempo venidero, pero con anterioridad á otro

i[ue debe sucederle, por ejemplo: ya lialifé reeoí*-
riclo muchas leguas cuando amanezca el día.

El modo imperativo no tiene tiempo pasado, pues no es

admisible que se ordene que sea ejecutada una acción en

ün tiempo ya trascurrido; su significación, al contrario, se

refiere lógicamente á un tiempo venidero; sin embargo, las

voces que lo constituyen, son consideradas por los gramá-

ticos como de tiempo presente; ejemplos: habla respe-

tuosamente, ¡ojalá triunfe la ' inocencia!; aboi»-
i*ezcaiiios el vicio; socorrrecl á los desampara-

dos; viielvau los desterrados á la patria.

El modo subjuntivo tiene ocho tiempos, á los cuales suele

atribuirse respectivamente significación análoga á la de los

tiempos del modo indicativo; aunque en realidad la época

á que se refieren las voces de semejantes tiempos, se halle

constantemente subordinada á la del verbo que expresa el

juicio principal.

La significación del presente, por ejemplo, es extensiva

al futuro; pues, si con propiedad se dice: aunque ahoi*a
truene no me aisustto, con idéntica propiedad puede de-

«irse: aunque iiiaftaua truene no me aftiiistaré.
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Ja sigmente: Presente. Pretérito imperfecto primero.
Pretérito imperfecto segundo, Pretérito perfecto
Pluscuamperfectoprimero. Pluscuamperfecto senuni
(lo, J^ aturo simple y Futuro compuesto.

El modo condicional iiene presente y pasado
La significación del presente del modo condidonal escomún al presente y al futuro absoluto, como lo prueban

las dicciones sigiüentes: Iwy iieees¡la..|a descansar--en La semana próxima n^^^Hli^t^l^ vn dia de
descanso.

La voz del tiempo pasado eiiuncia un jiücio anterior al
acto de la palabra, pero posterior á la realización de otro
JUICIO hipotético, por ejemplo: si las aguas del Eritreo
hubieran

6 hubiesen permanecido separadas, lo.
.

Egipcios liabrian aleauzaflo á hs Hebreos.

NÚMEROS
El verbo es de número singular cuando el sujeto que le

corresponde expresa la idea de una persona 6 cosa sola.
Ejemplo: Eilissou í/^rcv^fó el teléfono: el vidi-io p^
frágil.

"

Es de número plural cuando el sujeto que le correspon-
de, expresa la idea de varias personas 6 cosas. Ejemplos-
1.0S Feuieíoi^ inmntaron el alfabeto; los meta-les son maleables.

PERSONAS
El verbo es de persona primera cuando le conviene el

pronombre yo 6 nosotros; es decir, cuando tiene por suje-
to la persona ó las personas que hablan. Ejemplos- uo»oy paciente; yiosotros somos mortales

'

Es de persona segunda cuando le conviene el pronom-
bre tu ó vosotros; es decir, cuando tiene por sujeto la
persona ó las personas A quienes se dirige la palabra
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Ejemplos: Tú eres amable-, vosotros hoIh inteli-

gentes.

Es de persona tercera cuando tiene por sujeto el nom-

bre ó pronombre de las personas ó cosas de que se habla.

Ejemplos: ella, es honesta; el sonido, el calórico y la

electricidad ¡son imponderables.

Conjugación del verbo auxiliar

Jkm -JLb i4L. Jkm At\ 11^* jftiB imÍ «JL. ^

iloflo Iiiliiiilivo

Participio Habido.

infinitivo presente Haber.

ídem pasado Haber habido

ídem futuro

.

Haber de haber.

Gerundio presente Habiendo.

ídem pasado Habiendo babido.

ídem futuro Habiendo de haber.

lloclo Bii<lic*nliv4>

PUESENTK

Sing yo he, tú lias, él ha.

Plur Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han.

PRETÉRITO IMPERFECTO Ó CONTE.MPORANEO

Siny Yo habia, tú habias, H habia.

Plur iVosoíí'oi- habíamos, vosotros habíais, ellos habían.

(1) No empleándose mas el verbo haber como verbo posesivo, sah o oji

algunas expresiones forenses, usado e.omo auxítiar carece de los tiem-

pos compuestos, que solo admite en la tercera persona singular cuando
denota existencia y se emplea como verbo unipersonal, por ejemplo:

Cí'eñ que no habrá habido tloscfracias. aunque haya habido confusión.
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PRETÉRITO REMOTO

Sing.. . . Yo hube, tú hubiste, él hubo,

Plur iVosoíroí hubimos, vosotros hubisteis, ellos hu-

bieron.

FUTURO ABSOLUTO

Sing.,

.

. lo habré, tú habrás, él habrá.

Plur. .

.

. Nosotros liabremos, vosotros habréis, dios habrán.

lloflo Miilijiiiitivo

PRESENTE

Sing, ... lo haya, tú hayas, él haya.

Plur,... iNo.<íoíro5 hayamos, rosoí ros bayais, e/Zos hayan.

PRETÉRITO IMPERFECTO 1'."

Sing Yo hubiera, tú hubieras, él hubiera.

Plur .Yo-voíros hubiéramos, vosotros hubierais, eWo.s hu-

bieran.

PRETÉRITO IMPERFECTO 2'!^

Sing..,. Yo hubiese, tú hubieses, él hubiese.

Plur.... Nosotros hubiésemos, vosolros huhiéseis, ellos hu-

biesen.

FUTURO SIMPLE

Sing yo hubiere, tú liubieres, él hubiere.

Plur,.., iVosoíros hubiéremos, roA^oíros hubiereis, í?//os hu-

bieren.

lloflo Cooflieioual

PRESENTE

Sing.. . . Yo habria, tú habrías, él habria.

Phr Nosotros habríamos, vosotros habríais, ellos habrían.
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Conjugación del verbo simple y auxiliar

SER.
llOflO lufillitiTO

Participio Sido.

Infinitivo presente..^. Ser.

Jde7n pasado Haber sido.

ídem futuro Haber de ser.

Gerundio presente ... . Siendo.

ídem pasado Habiendo sido.

Ídem futuro Habiendo de ser.

iloflo Indieativo

PRESENTE

Sing..

.

. Yo soy, tú eres, él es.

Plur Nosotros somos ^ vosotros sois, ellos son.

PRETÉRITO IMPERFECTO 6 CONTEMPORÁNEO

Sing Yo era, tií eras, él era.

Phir Nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran.

PRETÉRITO REMOTO

Sing .... Yo fui, tú fuiste, él fué.

Plur.. . . Nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron.

PRETÉRITO PRÓXIMO

Sing lo he, tú has, él ha sido.

Plur..,, Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han sido

PRETÉRITO REMOTO ANTERIOR

Sing Yo hube, tú hubiste, él hubo sido.

Plur iYo5oíros hubimos, iJo.soíro.s hubisteis, ellos hubie-

ron sido.
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PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

Sing,.., Yo había, tú habías, él había sido.

Plur.... Nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos ha-

bían sido.

FUTURO ABSOLUTO

Sing .... lo seré, tú serás, él será.

Plur Nosotros seremos, vosotros seréis, elloif serán.

FUTURO ANTERIOR

Sing..,. Yo habré, tú habrás, él habrá sido.

Plur Nosotros habremos, vosotros habréis, ellos ha-
brán sido.

Modo Imperativo

PRESENTE

Sing.... Sé tí*, sea él.

Plur. . . . Seamos nosotros^ sed vosotros, sean elloa,

lloflo Subjiiiilivo

PRESENTE

Siny .... Yo sea, tú seas, él sea.

Plur Nosotros seamos, vosotros seáis, ellos sean.

PRETÉRITO IMPERFECTO f"

Sing.»,, Yo fuera, íú fueras, él fuera.

Plur,.., Nosotros fuéramos, vosotros fuerais, ellos fueran.

PRETÉRITO IMPERFECTO a-j^

Sing Yo fuese, tú fueses, él fuese.

Plur,.,. A'oso/ros fuésemos, rosoíros fueseis, Wíos fuesen,

PRETÉRITO PERFECTO

Sing .... Yo haya, tú hayas, él haya sido.

Plur.... Nosotros hayamos, vosotros hayáis, ellos hayao
sido.
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PRETÉRITO PLl SCÜAMPERFECTO 1^'^

SitKj lo hubiera, /<í hubieras, él hubiera sido.

Plur..,, Aosoíros hubiéramos, ro.so/ros hubierais, e//o.v hu-

bieran sido.

PRETÉRITO PLÜSGÜAMPERFECTO 2']-i

Siny Yo hubiese, lú hubieses, (7 hubiese sido.

Plur \osotros hubiésemos, i-osofroa hubieseis, ellos hu-

biosen sido.

FUTURO SIMPLE

Siny lo fuere, tú fueres, ii fuere.

Phir Xosolros fuéremos, vosotros íuéreis, ellos fueren.

FUTURO COMPUESTO

Sing.. . . Yo hubiere, lú hubieres, H hubiere sido.

Plvr.... Nosotros hubiéremos, vosotros hubiereis, ellos hu-

bieren sido.

Ho«l<» C'onflicÍ4»iiHl

PRESENTE

Sing .... lo seria, tú serias, ¿i seria.

Plur Nosotros seríamos, vosotros seríais, ellos s<*nan.

PASADO

Sing lo habría, tú habrías, él habría sido.

Phtr.... Nosotros habríp.mos, vosotros habríais, ellos ha*

brian sido.

Conjugación del yerl)o «modelo

llodo flnfliiitivo

Participio Am-ado

Infinitivo presente .... Am-ar.
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InftnUico pasado Haber amado.

Jdem futuro Haber de amar.

Gerundio presente Am-ando,

ídem pasado Habiendo amado.

ídem futuro Habiendo de amar.

PRESENTE

Sinij lo am-o, tú am-as, él am-a.

Piur Nosotros am-amos, vosotros am-ais, ellos am-an,

PRETÉRITO IMPERFECTO Ó CONTEMPORÁNEO

Sing.

.

.. Am-aba, am-abas, am-aba.

Plur Am-ábamos, amabais, am-aban.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Am-é, am-aste, am-ó.

Plur Am-amos,am-ásteis, am-aroii.

PRETÉRITO PRÓNÍMO

Sing.. . . He, has, ha amado.

Plur Hemos, habéis, lian amado.

PRETÉRITO REMOTO ANTERIuR

Sing Hube, hubiste, hubo amado.

Plur Hubimos, hubisteis, hubieron amado.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

Sing Habia, habías, habia amado.

Plur Habíamos, habíais, hablan amado.

FUTURO ABSOLUTO

Sing Am-aré, am-arás, am-ará.

Plur Am-aremos, am-areis, am-arán.

FUTURO ANTERIOR

Sing Habré, habrás, habrá amado.

Plur .... Habremos, habréis, habrán amado.
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lloclo ImperatlYíi

PRESENTE

5tngf,., . Am-a tú, am-e él.

phir Am-emos nosotros, am-ad vosotros, ara-en (Uqs.

floclo INiíibjiinUvii

PRESENTE

Sing, . . . Am-e, am-es, am-e.

Plm\ . . . Am-emos, am-eis, am-en.

PRETÉRITO IMPERFECTO r°

Sing.... Am-ara, am-aras, am-ara.

Plur,.., Am-áramos, am-árais, am-aran.

PRETÉRITO IMPERFECTO gd-

Sing,... Am-ase, am-ases, am-ase.

PluTs..* Am -asemos, am-áseis, am-asen.

PRETÉRITO PERFECTO

Sing .... Haya, hayas, haya amado.

Phtr,... Hayamos, hayáis, hayan amado.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO Vf>

Sing Hubiera, hubieras, hubiera amado.

Plur Hubiéramos, hubierais, hubieran amado.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 2^°

Sing,... Hubiese, hubieses, hubiese amado.

Plur Hubiésemos, hubieseis, hubiesen amado,

FUTURO SIMPLE

Sing Am-are, am-ares, am-are.

Plur.... Am-áremos, am-áreis, am-aren.

FUTURO COMPUESTO

Sing.... Hubiere, hubieres, hubiere amado.

Plur Hubiéremos, hubiereis, hubieren amado»
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ilodo Condieional

PRESENTE

Sing Am-aria, am-ar¡as, am-aria.

Plur Am-aríaraos, am-aríais, am-arian.

PASADO

Sing Habria, habrías, habría amado.
Plur Habríamos, habríais, habrían amado.

Conjugación del verbo regular «modelo^)

Modo liifinilHo

Participio Tem-ido.

Infinitivo presente. . . . Tem-er.
ídem pasado Haber temido.

ídem futuro Haber de temer.

Gerundio presente. . . , Tem-iendo.
ídem pasado Habiendo temido.

Jdem futuro Habiendo de temer.

Modo Indicativo

PRESENTE

Sing,.

.

. Yo tem-o, tú tem-es, él tem-e.

Plur..., Nosotros tem-emos, vosotros tem-eis, eWo^tem-en.

PRETÉRITO IMPERFECTO Ó CONTEMPOR.\NEO

Sing.... Tem-ia, tem-ías, tem-ia.

Plur Tera-íamos, tem-íaís, tem-ian.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Tem-í, tem-iste, tem-ió.

Plur,.,, Tem-imos, tem-ísteis, tem-ieron.



_ 4* —

PRETÉRITO PRÓXIMO

Sing.,.» lie, has, lia lemido.

Plur Hemos, habéis, han temido.

PRETÉRITO REMOTO ANTERIOR

Sing.... Hube, hubiste, hubo temido.

piar. .

.

. Hubimos, hubisteis, hubieron temido.

PRETÉRITO PLÍISGUAMPERKECTO

Sing Habia, habías, habia temido.

IHur Habíamos, habíais, habían temido.

FUTURO ABSOLUTO

Sing Tem-eré, tem-erás, tem-erá.

Plur Tem-eremos, tem-ereis, tem-erán.

FUTURO ANTERIOR

Sing.... Habré, habrás, habrá temido.

Plur Habremos, habréis, habrán temido.

M^ido liii|>4^i*ali\o

PRESENTE

Sing Tem-e í<í, tem-a él.

plur Tem-amos nosotros, tem-ed t^o&otros, tem-an ellos,

iSo<hl ^lllljlIBllMlO

PRESENTE

Sing Tem-a, tem-as, tem-a.

Plur..., Tem-amos, tem-aís, tem-an.

PRETÉRITO IMPERFECTO í["

Sing Tem-iera, tem-ieras, tem-iera.

Plur...» Tem-iéramos, tem-iérais, tem-ieran.

PRETÉRITO IMPERFECTO 2^'"

Sing Tem-íese, tem-ieses, tem-iese.

piiir Tem-iésemos, tem-iéseis, tem-iosen.
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PRETÉRITO PERFECTO

Sing Híiya, hayas, haya temido.
Plu)' Hayamos, hayáis, hayan temido.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 1-

Sing Hubiera, hubieras, hubiera temido.
Plur.,.. Hubiéramos, hubierais, hubieran temido.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 2^0

Sing Hubiese, hubieses, hubiese temido.
Plur Hubiésemos, hubieseis, hubiesen temido.

FUTURO SIMPLE

^^ny Tem-iere, tem-ieres, tem-iere.
Pf^r Tem-féremos, tem-iéreis, tem-ieren.

FUTURO COMPUESTO

^^'^9 Hubiere, hubieres, hubiere temido.
^^"** Hubiéremos, hubiereis, hubieren temidu,

lio«Ío C'oii«li<*ioual

PRESENTE

^i'íij Tem-eria, tem-erias, t6m-eria.
^^«'' Tem-eriamos, lem-eríais, tem-erian.

PASADO

Sing Habría, habrias, habría tenn'do.

Pluri Habríamos, habríais, habrían temido.

Coiijugacion del verbo regular umodeloi»

Modo liifiíiitivo

Participio Part-ido.

fnfinitii'o presente^ Part-ir.
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Infinitivo pasado Haber partido.

ídem futuro Haber departir.

Gerundio presente, Part-iendo.

Ídem pasado Habiendo partido.

ídem futuro Habiendo de partir.

1I<mIo ludi<*»livo

PRESENTE

Sing,...,. lo part-o, tú part-es, ('/ part-e.

Plur Nosotros part-imos, vosotros part-is, ellos part-en.

PRETÉRITO IMPERFECTO Ó CONTEMPORÁNEO

Sing Part-ia, part-ias, part-ia.

Plur Part-íamos, part-íais, part-ian.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Part-í, part-iste, part-ió.

Plur Part-imos, part-ísteis, part-ieron.

PRETÉRITO PRÓXIMO

Sing He, has, ha partido.

Plur Hemos, habéis, han partido.

PRETÉRITO ÍIEMOTO ANTERU3K

Sing Hube, hubiste, hubo partido.

Plur...... Hubimos, hubisteis, hubieron partido.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

Sing...... Habia, habias, habia partido.

Plur Habíamos, habíais, habían partido.

FUTURO ABSOLUTO

Sing Part-iré, part-irás, part-irá.

Plur Part-iremos, part-ireis, part-irán.

FUTURO ANTERIOR

Sing Habré, habrás, habrá partido.

Plur Habremos, habréis, habrán partido.
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Uoflo Imperativo

PRESENTE

Sing Part-e tá, parta él.

Plur. Part-amos íio5oíro.s-, part-id vosotros^ part-an eí/os.

lloclo Subjuntivo

PRESENTE

Sing Part-a, part-as, part-a.

Plur Part-amos, part-ais, part-an.

PRETÉRITO IMPERFECTO P^_

Sing Part-iera, part-ieras, part-iera.

Plur Part-iéraraos, part-iérais, part-ieran.

PRETÉRITO IMPERFECTO 2^^

Sing Part-iese, part-ieses, part-iese.

Plur Part-iésemos, part-iéseis, part-iesen.

PRETÉRITO PERFECTO

Sing Haya, hayos, haya partido.

Plur. ..i.. Hayamos, hayáis, hayan partido.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO l»^"

Sing Hubiera, hubieras, hubiera partido.

Plur Hubiéramos, hubierais, hubieran partido.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 2^'i

Sing Hubiese, hubieses, hubiese partido.

Plur Hubiésemos, hubieseis, hubiesen partido,

FUTURO SIMPLE

Sing Part-iere, part-ieres, part-iere.

Plur. Part-iéremos, part-iéreis, part-ieren.

FUTURO COMPUESTO

Sing Hubiere, hubieres, hubiere partido.

Plur Hubiéremos, hubiereis, hubieren partido.
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PRESENTE

Sing Part-iria, part-irias, part-iria.

Phir Part-iríamos, part-iríais, part-irian.

PASADO

Sing Habría, habrías, habría partido.

Pliir Habríamos, habríais, habrían partido.

Conjugación del verbo reflexivo

.A> X-iEiGrí~l jAhI^SEl

llod» luíiuliiv«»

Participio Alegrado y alegrádose.

Infinitivo presente Alegrarse.

ídem pasado Haberse alegrado.

ídem futuro Haber de alegrarse ó haberse

alegrado.

Gerundio presente...,. Alegrándose.

ídem pasado Habiéndose alegrado.

Jdem futuro Habiéndose de alegrar o ha-

biendo de alegrarse.

iloclo Iiiclicifiíivo

PRESENTE

Sing Yo me alegro, tú te alegras, i-l se alegra.

Plur Xosotros nos aiegrdimos, vosotros os alegráis, e//oí

se alegran.

PRETÉRITO IMPERFECTO ó GONTE.MI^ORÁNEO

Sing Me alegraba, te alegrabas, se alegraba.

Plur...... Nos alegrábamos, os alegrabais, se alegraban
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PRETÉRITO REMOTO

Sinfj Me alegré, te alegraste, se alegró.

Plur Nos alegramos, os alegrasteis, se alegraron.

PRETÉRITO PRÓXIMO

Sing.. . . Me he, te has, se ha alegrado.

Plur..,, Nos hemos, os habéis, se han alegrado,

PRETÉRITO REMOTO ANTERIOR

Simj ,... Me hube, te hubiste, se hubo alegrado.

Plur Nos hubimos, os hubisteis, se hubieron alegrado.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

Siiig Me había, le habías, se había alegrado.

Plur. .

.

. Nos habíamos, os habíais, se habían alegrado.

FUTURO ABSOLUTO

Sing Me alegrare, te alegrarás, se alegrará.

Plur Nos alegraremos, os alegrareis, se alegrarán.

FUTURO ANTERIOR

Sing. ... Me habré, te habrás, se habrá alegrado.

Plur Nos habremos, os habréis, se habrán alegrado.

Hoclo liii|ierati%o

PRESENTE

Sing Alégrale íú, alégrese él.

Plur*— Alegrémonos nosotros^ alegraos roA'oíros, alegren»

se ellos.

llodo ^iilijiiiitivo

PRESENTE

Sing Me.alegre, te alegres, se alegre.

Plur..., Nos alegremos, os alegréis, se alegren.

4
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PllETÉUITO IMPERFECTO 1';^'

Sing Me alegrara, te alegraras, se alegrara.

IHur.,., Nos alegráramos, os alegrarais, se alegraran.

PRETÉRITO IMPERFECTO 2^°

Siny Me alegrase, te alegrases, se alegrase.

Plur Nos alegrásemos, os alegraseis, se alegrasen.

PRETÉRITO PERFECTO

Siwj.. . . Me haya, te hayas, se haya alegrado.

Plur Nos hayamos, os hayáis, se hayan alegrado.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 1'."

Simj Me hubiera, te hubieras, se hubiera alegrado.

Plur Nos hubiéramos, os hubierais, se hubieran ale-

grado.

PRETÉRITO PLUSCU.\MPERFECTO 2'^''

Sing Me hubiese, te hubieses, se hubiese alegrado.

Plur.... Nos hubiésemos, os hubieseis, se hubiesen ale-

grado.

FUTURO SIMPLE

Smg Me alegrare, te alegrares, se alegrare»

Plur Nos alegráremos, os alegrareis, se alegraren.

FUTURO COMPUESTO

Sing Me hubiere, te hubieres, se hubiere alegrado.

Plur Nos hubiéremos, os hubiereis, se hubieren ale-

grado.

llodo Coiiflieioual

PRESENTE

Sing Me alegraría, te alegrarías, se alegrarla.

Plur. . . . Nos alegraríamos, os alegraríais, se alegrarian.
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PASADO

Sing.,.. Meliabria, le habrías, se habria alegrado.

Plur.,.. Nos habríamos, os habríais, se habrían alegrado.

Conjugación pasiva del verbo

lloflo lufíiiilivo

Participio Respetado.

ln/initÍLo presente.

.

w - Ser respetado.

ídem pasado Haber sido respetado.

ídem futuro Haber de ser respetado.

Gerundio presente. . . . Siendo respetado.

ídem pasado Habiendo sido respetado.

Ídem futuro Habiendo de ser respetado.

lloclo liiclieativ»

PHESENTE

Sing... . lo soy respetado, ni eres respetado,''/ es respetado.

Plur,.,, yosotros somos respetados, vosotros 5o\s resi»clH-

dos, ellos son respetados.

pretí:ríto imperfecto ó contemporáneo

Sing Era, eras, era respetado.

Plur. . . . Éramos, erais, eran respetados,

PPiETKRITO REMOTO

Sing Fui, fuiste, fué respetado.

Plur Fuimos, fuisteis, fueron respetados.

(1) Los verbos transitivos de forma activa adtjuiereii sigiiiiicacioii pa-

siva, juntando la partícula se á las voces del infinitivo ó á las terceras

personas de los modos personales.

Las expresiones: conpiemiaxse el truboju se promueve la laburio-

sid<id:—Tefienánáo3e el Juego, ae evitan /H«'.7ío.y tv/'me/ies. equivalen

á decir: con ser premiado el trabajo, es promovida la laborlOSulv.O:—
siendo refrenado el juego, son evitados nnmhoíi crímenes.
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PKETÉlilTO PRÓXIMO

Siiiij..,, He sido, has sido, ha sido respetado.

Plur.... Hemos sido, habéis sido, han sido respetados.

PRETI^RITO REMOTO ANTERIOR

Siiiij,,,, Hube sido, hubiste sido, hubo sido respetado.

Plur Hubimos sido, hubisteis sido, hubieron sido res-

pelados.

1>RETÉRIT0 PLUSCUAMPERFECTO

Sinrj Habla sido, habías sido, habia sido respetado.

Plur Habíamos sido, habíais sido, habían sido respe-

tados.

FUTURO ABSOLUTO

Sing Seré, serás, será respetado.

Plur Seremos, seréis, serán respetados.
.

FUTURO ANTERIOR

Stnij .... Habré sido, habrás sido, habrá sido respetado.

Plur .... Habremos sido, habréis sido, habrán sido respe-

tados.

lloflo liii|ierativo

PRESENTE

Sing Sé íií, sea él respetado.

Plur.

.

. . Seamos nosotros^ sed vosotros, sean dios respetados.

llotlo ^iihjiiutivu

PRESENTE

.Stn^i .... Sea, seas, sea respetado.

Plur.... Seamos, seáis, sean respetados.

PRETÉRITO IMPERFECTO !«

Sing Fuera, fueras, fuera respetado.

Plur Fuéramos, fuerais, fueran respetados;
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PRETKRITO l.MPEnFECTo ^'^':

Shuj Fuese, fue>es, fuese respetado.

Phir..., Fuésemos, fueseis, fuesen respelaílos.

PRETÉRITO PERFECTO

Sifíff Haya sido, hayas sido, hoya sido respetado,

Plur.... Hayamos sido, hayáis sido, hayan sido respetados.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 1™

Sinrj.... Hubiera sido, hubieras sido, hubiera sido respe-

tado.

Plnr Hubiéramos sido, hubierais sido, hubieran sido

respetados.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 2'^

Sing.... Hubiese sido, hubieses sido, hubiese sido respe-

tado.

PJur Hubiésemos sido, hubieseis sithi, hubiesen sido

respetados.

FUTURO SIMPLE

Si)ig.... Fuere, fueres, fuere respetado.

Phir Fuéremos, fuereis, fueren respetados,

FUTURO COMPUESTO

Sinf}*... Hubiere sido, hubieres sido, hubiere sido respe-

tado.

Phir.... Hubiéremos sido, hubiereis sido, hubieren sido

respetados.

Hoflo C'oiicli<*ioiial

PRESENTE

Sing..., Seria, serias, seria respetado.

Plur.... Seríamos, seríais, serian respetados.
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PASADO

Smgf.... Habría sido, habrías sido, habría sido respetado.

Plur Habríamos sido, habríais sido, habrían sido respe-

tados.

AdvertencSa—Analizando el verbo, se dirá sí es simple ó

atributivo; siendo atributivo, si es transitivo, intransitivo ó re-

flexivo; siendo reñoxivo, si es propio, pronominal ó recíproco; si

es activo ó pasivo, regular ó irregular; áque conjugación pertene-

ce, y de qué modo, tiempo, número y persona fuere.

DEL ADVERBIO

Llámase adverbio la voz ó expresión que sirve para

modiñcar la significación del verbo, del adjetivo y á veces

de otro adverbio, como puede observarse en las expresio-

nes siguientes: Jiablar elocuentemente; ser n\\\y

generoso; levantarse deniasiaclo tarde; etc.

Considerado respecto á su forma, el adverbio puede ser

.«himple y compuesto.
Es simple cuando consta de ima sola palabra, como sú

ayer, donde, etc.

Es compuesto cuando consta de varias palabras unidas

6 separadas, como de veras, anteayer, adonde, etc.

El adverbio compuesto suele designarse también con el

nombre de locución, modo ó expresión ad-
verbial, principalmente cuando contiene palabras de-

clinables, como sin dada, al instante, en frente, etc.

Considerado respecto á su signiflcacion, el adverbio

Nota—Con el liii de graduar el estudio, se ha creído conveniente colo-

car la conjugación de los verbos irregulares, asi como la clasificación de

las proposiciones y complementos, después de la exposición de las nueve
partes del discurso, y esto en el concepto de que el presente curso puede
dividirse en dos periodos, el primero de los cuales alcance Jiasta inter-

jección inclusive, y el segundo abrace todas las materias contenidas en
esta obrita.
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puede ser de tantas especies cuantas son las circunstancias

con que modifica la parte del discurso á que se refiere.

De consiguiente, las principales especies de adverbios

son las siguientes:

1.* De afii*iiiaeioii. que sirve para reforzar el

juicio expresado por el verbo. Ejemplo: la Af^-

tronomia es índnúaUíe'nn^ntc una ciejicia

difícil.

Hacen el oficio de adverbios de afirmación las expresio-

nes, sí, cierto, ciertamejite, verdaderamente , también
sin duda, indubitablemente, seguro, de veras, etc.

2." De negacioM. que tienen por objeto destruirla

significación del verbo. Ejemplo: el firmamento
no tiene límites.

Hacen el oficio de adverbios de negación las expresio-

nes /¿o, 7ití/zc«,y«/?iás, tampoco, de ningún modo, etc.

3.° De ellilla, que hacen dudosa la significación de la

parte del discurso que modifican. Ejemplo: qiii-
záí§i la, libertad consiga hermanar lospueblos.

Hacen el oficio de adverbios de duda las expresiones

quizás, acaso, tal vez, etc.

4.° De coiiipai*aeioii. que expresan relación gra-
dual de modo, lugar y cantidad entre varios ele-

mentos de una proposición ó frase. Ejemplos: la

electricidad alumbra iiiejoi* que el gas; las

yioches de verano son mas breves que las de
invierno, etc.

Hacen el oficio de adverbios de comparación las pala-

bras mas, menos, tanto, tan, mejor, peor, etc.

5.® De ófden, que sirven para enunciar la sucesiva

realización de los hechos con respecto á lugar y
.

espacio. Ejemplo: iiriniero se expone el fe-
Jiúmeno, lue^'O se explica la ley en cuya
virtud se produce.

Hacen el oficio de advnrliios de orden \^^ palabras /^rr-
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woj'o, pvunoranionU\ Uiogo, sucesivamente^ fivqdnal-

mente, aiucfi^ después, poeo d poco. ^filialmente^ etc.

G.° De tieiiipo, que seiialan las épocas en que se

realizan los sucesos expresados por los elementos

(le la proposición á que se refieren. Ejemplo:

iiiailniía habrá eclipse solar.

Hacen el olicio de advorljios de tiempo las expresiones

siempre, hoi/y ayer, mañana, ahora, luego, nunca,

temprano, tarde, jamás, mientras, cuando, después,

(tún, todavía, eii breve, entonces, etc.

7.° De liig'ai*. que denotan el punto ó parage en que

se realizan los hechos expresados por las palabras

por ellos moditicadas. Ejemplo: ac|iií se levan-

tara un inon.rniK'nto á los defo tisores de la.

patina.

Hacen el oficio de adverbios de lugar las expresiones

aquí, ahí, allí, acá, allá, acullá, cerdea, lejos, donde,

adonde, de donde, dentro, fuera, arriba, abajo, delan-

te, detrás, encima, etc.

8." De c*aiitíflafl. que aumentan ó disminuyen la

significación de la x^arte del discurso á que se apli-

can. Ejemplo: si el hombre trabajase Hincho
en la juventud. |I0C*0 siifriria en la. edad
madura.

Hacen el oficio de adverbios de cantidad las expresiones

mucho, muy, poco, mas, menos, algo, nada, harto, de-

masiado, tanto, tan, cuanto, cuan, poco, mas ó menos,
á manos llenas, etc.

9.° De modo, que manifiestan de que manera se

realizan los actos enunciados por el verbo á que se

refieren. Ejemplo: tro baj(f tle'i^pa^ío si rjuie-

7^es concluir pronto.

Hacen el oficio de adverbios de modo las expresiones

bien, mal, cual, así, quedo, recio, despacio, alto, bajo,

adrede, á la moda, á rienda suelta, generosamente,
,.., y la mayor parte de los demás acabados en mente.
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1? Hay algunos adjetivos, constantemente de género

masculino 3' número singular, que hacen á veces el

üflcio (le adverbios de modo; lo que sucede siempre

que modifiquen la significación del verbo sin concer-

tar explícita ó implícitamente con otra parte del dis-

curso, como puede observarse en las expresiones

reí' (*lai*o. /tablar tiierte y caminar pron-
to, que equivalen á ver c*lai*aiiiente. hablar

fuertemente y caminar proutaineiite.
•3^ Los adverbios de modo, tiempo, orden y afirmación

terminados en mente^ se forman agregando seme-

jante desinencia á la terminación femenina de los

adjetivos respectivos, por ejemplo: íeví^wjnen-

te. mlukulisíw^Skmente, postei'ioi*//?''///^',

^l^vtamcníp, etc.

Cuando se juntan varios adverbios de esta especie mo-

dificando un mismo verbo, la terminación mente se agrega

tan sólo al i'dtimo, por ejemplo: El Jr/cc falló jusía^ pru-

dente é im/pa.rcialn\QiAt^.

3* Cuando los adverbios Tanto, cnanto y mucho se

anteponen á un adjetivo ó cá otro adverbio, se con-

vierten en tan,ciiany muíj. Ejemplos: T'skWk fértil

era el suelo y tan cuidadosamente cultivado,

queproducia abundantisimas cosechas; ¡Cuan
breves son^ y euán rápidamente corren las

horas de la vida!; Por haber sido muy valien-

tes, muy gc7ierosamente fueron, tratados por

sus adversarios.

4? Algunos adverbios, principalmente los de lugai\

tiempo y modo, admiten grado comparativo y super-

lativo. Ejemplos: César vive man eerca que

Octavio; Luis almuerza menois tanle que

Alberto; El canario canta tan armoniosa-
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iiciite como el j^uiseñor\ La liu se proparjo

rapidísiiiiaineiite.
Advertencia—Analizando el adverbio, se dirá si es simple

ó compuesto; si es de afirmación, negación, duda, comparación,

orden, tiempo, lugar, cantidad ó modo; si es de grado positivo,

comparativo ó superlativo, y cuál es la parte de la oración por iM

modificada.

DE LA PREPOSICIÓN

Llámase preposición la voz ó expresión que sirve

para determinar las relaciones existentes entre las partes

del discurso.

Considerada respecto á su forma, la preposición puede

ser simple, eoiiipiiesta. compositiva y ar-
liculada.

Es simple la que consta de una sola palabra, como á,

de, con, por, etc.

Es compuesta la que consta de varias palabras unidas

ó separadas, como detrás de, delante de, etc.

La preposición compuesta se designa con el nombre de

locución prepositiva cuando contiene palabras

declinables, como á causa de, en fícente de, etc.

Es compositiva la preposición que concurre á la forma-

ción de otras palabras, como des, ex y sub, que hacen

parte integrante de descomponer, exportar y sabde-

ler/ar.

Finalmente, son articuladas las que se hallan unidas al

articulo el; siendo tales las preposiciones al y del, que

equivalen á á el y de el.

Considerada respecto á su signiflcacion, la preposición

puede ser de tantas especies como relaciones de distinto

género pueden existir entre las partes del discurso.

Cuando se dice, por ejemplo, el tintero se halla so-
lare la mesa: Alfredo pasea con Eduardo, las pro-
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posiciones sobre y con expresan respectivamente la rela-

ción de lugai\ que existe entre tintero y niesa^ y de

compañía^ que existe entre Alfredo y Eduardo,

Las principales especies de preposiciones consideradas

respecto á su significación, son las siguientes:

1
." De liigai*. que pueden expresar relaciones

—De anterioridad, como ante, delante de, etc., por

ejemplo: el reo compareció ante el jtie:;; delanle
ele la desfjracia un cora:yon noble se contrista.

—De posterioridad, como detrás de, etc., por ejem-

plo: el cometa ostenta (leti*ás de su núcleo una so-

berbia cola.

—De superioridad, como sobre, encima de, etc., por

ejemplo: no hay ser dichoso íiobre la Tierra-, enci-
ma de la torre Jlamea la bandera.

—De inferioridad, como bajo, al pié de^ etc., por

ejemplo: el trigo germina liajo la nieve; al pié de
los Andes se extiende Ice Patagonia.
—Dq procedencia, como de, desde, etc., por ejemplo:

el Pó desciende fie los Alpes; desde los puntos rncts

remotos de la Tierra cifluijen pobladores á las regio-

nes del Plata.

—De insistencia, como en, etc., por ejemplo: el Papa
reside en Roma.
—De tránsito, como por, entre, etc., por ejemplo: las

aguas del Atlántico entran en el Mediterráneo por
el estrecho de GibrcUtar; sólopasando e'üive' espinas

se llega al templo del saber.

—De dirección, como á, hacia, etc., por ejemplo: los

rios corren al mar; los gases tienden \\Sk^\A arriba.

—De destino, como á, hasta, etc., por ejemplo: el bu-

que llegó al puerto; la expedición debe alcanzar

hasta el polo.

—De cercanía, como cerca de, al lado de, etc., por

ejemplo: el áspid se oculta al lado de la rosa; eei*-

ea del Capitolio se encuentra la roca tarpeya.
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—De disitcnicia, como lejo^ do. distante de^ etc.
y
por

ojemplo: lejoj* tic /(/ patria f I alma fiime; <1ÍKlai|te

íle la familia no se hallan fjoccs.

—Be oposición^ como contra, e?ijrente de. etc.. \)or

ejemplo: die:s valientes pueden lachar (*QiBli?a cii^n

cobardes] en fi'eiiíí" <íd trono está el cadalso.

—De interioridad, como entre, dentro de., etc., por

ejemplo: el preso languidece eii<i*o cuatro paredes;

no ostentes altivez ni desprecio flciiti*o fiel templo.

—De exterioridad, como fuera de, etc., por ejem-

plo: fiiei*a fie la Icij no Juiy acción honesta.

2.' De lie]ii|io, que pueden expresar relaciones

—De anterioridad, como antes de, etc., por ejemplo:

Troya fnr destruida iiBile^ d<' la fundación de

Roma.
—De simultaneidad, como durante, etc.. por ejem-

plo: <liii*aiite la edad de oro los hombres vician

felices.

—De posíerioj'idad, como después de, etc., por

ejemplo: tle^piiejü ile la raima sobreviene la tor-

menta.
?>.° De eoiii|»aííirt, como con, etc., por ejemplo:

el Presidente está conferenciando eon sus

ministros.
4.' De iiiíi»li*iiii|en(o, como á, con, etc^ por

ejemplo: la profundidad de los mares se mide
eoii la sonda.

5.~ De tne'iílo, como con, por medio de, etc., por

ejemplo: Franklin domó pI rayo poi» iiieclio

de la ciencia.

6.^ De iiioflo. como con, por, d<\ etc., por ejem-

plo: Cicerón hablaba ooii cleyancia.
7.^ De eoufoi'iitiflafl. como seyun, conforme,

con arreylo á, etc., por ejemplo: con ai*i*e-

^íjlo á /ft Constitución el domicilio particular

es inviolable.
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t>.' L)c eausa. coiiiuyjür, c/e, </ t-«uso </y, eíc, por

ejemplo: la pla^a tuvo que rendirse púvfalta
de alimentos.

Mr De flñ. como para.por, á fin de. cíe., por ejem-
plo: es indispensable el saerificio |iai*a alcan-
zar la (j loria.

10. De mat€M*ia. e«pec*iíii*aeiou y peHe-
ueueia, como de, etc., por ejemplo: las alhajas
fie oro son preciosas; los habitantes ele la
Patagonia son indóndfos; la espada fie Breno
impuso condiciones hwnillantes á los Ñomanos.

11. De aj^eiile. como />o/', de. etc., por ejemplo:
Cartagofue destruida |ioi* los Romanos.

12. De exclusión y |ii*ivaeioii. como sin, d
excepción de, etc., por ejemplo: $^íu brújala es
difícil dirigir un bu<pie con acierto; los Argo-
nautas, á eveepelou ile Glauco, perecie-
ron todos d manos de los Etruscos.

Advertencia-Analizando la preposición, se dirá si es
simple, compuesta, compositiva ó articulada; si es de lugar
tiempo, compañía, instrumento, medio, modo, conformidad, causa]
íin, materia, especificación, pertenencia, agente, exclusión ó pri-
vación.

DE LA CONJUNCIÓN

Llámase eoujiiiieioii la voz ó expresión que sii've

para unir entre sí las proposiciones ó sus elementos.
Considerada respecto Éi su íbrma^ la conjunción puede

ser simple y eompiiesta»
Es simple la que consta de ima sola palabra, como y^

fii, que, etc.

Es compuesta la que consta de varias p¿üabras tundas 6
separadas, como porque, pues que, etc.

La conjunción comptiesta suele llamarse también, lo-
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CMieiou eoujiiuli^a eu¿iudo coiiüenc palabras de-

clinables, como ájiíi de que, en una palabra, etc.

Considerada respecto á su signiflcacion, la conjunción

puede ser de varias especies, según el distinto oficio qutj

desempeña en el discurso, ó la naturaleza de enlace que

expresa.

Entre las mas comunes y princip¿des conjunciones, se

hallan comprendidas las siguientes:

1.° Las eopiiladivaiii». que unen los elementos del

discurso en concepto afirmativo, negativo ó comple-

tivo, como if,
ni, que, eíc, por ejemplo: Octavio y

Alfredo no creen iii admiten ^^we exista Dios.

2.^ Las a<lversátil as. que enlazan oraciones que

enuncian generalmente conceptos opuestos ó diver-

gentes, como pero, inas, sin embargo, aun que,

bien que, etc., por ejemplo: la Tierra es redonda.

pei'O no perfectamente esférica,

o.' Las alternativas, que unen ptirtes de la ora-

ción que enuncian pensamientos que se excluyen ó

sustituj'en unos á otros, como o, ora, ya, sea, etc.,

por ejemplo: el patriota valiente ó vence ó mue-
re; oi*a hable, avsk escriba, Castelar excita

siempre la admiración de las personas inteli-

f]entes.

4." Las eoiittieioiíales. que se anteponen cons-

tantemente ii una proposición hipotética de la cual

depende otra proposición que enuncia un juicio

subordinado á la realización del enunciado por la

primera, como si, con tal que, siempre que, etc..

por ejemplo: ¡si fueses laborioso, no tendrías

necesidades', serás apjreciado por la sociedad

sieiii|ii*e €|iie cumplas con tus deberes.

5.' Las ampliativas, que juntan alguna dicción á ,

la proposición principal á fin de dar mas extensión

al pensamiento que expresa, como adenuis de.
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d mas de, aún, etc., por ejemplo: Julio César^

adeiiiá,^ ile valiente guerrero, era eminen-

te escritor.

G.' Las electivas, que enlazan partes del discurso

que enuncian pensamientos distintos, indicando la

prelacion de uno sobre otro, como antes, mas
bien que, etc.] ejemplo: el hombre que ha sabo-

reado los frutos de la libertad, mas bieu
€|iie la esclavitud, prefiere la muerte.

7/ Las eoncliisivas. que se anteponen á breves

dicciones con que se pone fin á ima prolija exposi-

ción, ó se sintetiza lo que en ella se ha dicho, como

en una palabra, enJin, en suma, etc., por ejem-

plo: Dios creó el cielo, la tierra, los animales^

las plantas, en iiiia palabra, todos los se-

res ex'istelites.

8.' Las causales, que se anteponen alas oracio-r

nes que expresan la causa ó motivo de lo conte-

nido en otras afirmaciones anexas, como porc¡ue,

pues que, puesto que, etc., por ejemplo: el vapor

de agua se eleva en la atmúsfei'a por€|iie es

menos pesado que el aire.

y.' Las eoiitiiiiiadvas. que se anteponen a las

oraciones, ó mas frecuentemente se intercalan en-

tre ellas ó sus términos, para denotar la natural

sucesión y correlación de la ideas expresadas por

las mismas, como pues, asi que, puesto que, etc..

por ejemplo: puesto (|ue la ignorancia es el

cáncer de la sociedad, esfoixémonos por difun-
dir la instrucción.

10. Las liuales, que se anteponen á oraciones com-
plementarias para explicar el fin íi objeto á que
son aplicables los medios indicados por las oracio-

nes principales, como para que, újin decpie, etc.,

por ejemplo: para €|ue desaparezca la barba-
rie del continente africano, es indispeiisable el

concw^so de todos los pueblos civilizados.
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1 1

.

Lab co-ili|l4ÍI*allvai^, que eiilciz¿xn kis üi-¿icio-

nes indicando la analogía ó la diferencia existente

entre los pensamientos por ellas enunciados, como

del mismo modo que, como, asi como, e¿c., por

ejemplo: como las naciones cultas alcanzai'on

un alto grado de prosperidad, así los pue-

blos salvages yacen eti la mas escuálida miseria.

12. Las iieelai*alivaíí. que se anteponen á una

oración ó á cualquiera de sus partes para aclarar

con precisión los conceptos contenidos en expre-

siones [anteriores, como es decir, a saber, etc.,

por ejemplo: la nueva Troya^ la perla del PZa-

¿a, éS decii*, Monteoideo, tiene púyinas glo-

riosas en la historia.

lo. Las ilati%'ai^. (|ue se anteponen á una oración

que enuncia la consecuencia que se deduce de ora-

ciones anteriores, como luego, asi que, por con-

siguiente, etc., por ejemplo: todos tos hombres

^on hermanos, liBi^^'o deben amarse mutua-

mente.

1^ La conjunción y se convierte en é cuando se halla

íuitepuesta á palabras que empiezan con i ó con hi,

excepto cuando la i forma diptongo con la vocal

anexa, por ejemplo, mirra c incienso, templan::a

é higiene, acierta y yerra, cobre y hierro, etc.

2^1 La conjunción ó se convierte en ü siempre que pre-

ceda palabras que empiezan con ó ó con ho, por

ejemplo; /)¿a¿a ú oro, gloria ii lionory etc.

Adverteucla—Analizando la conjunción, se dirá si es sim-

ple ó compuesta, si es copulativa, adversativa, alternativa, condi-

cional, aumentativa, electiva, conclusiva, causal, contiaualiva¿

fmal, comparativa, declarativa ó ilativa.
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DE LA INTERJECCIÓN

Llámase iutei*jec*eioii la voz ó expresión que sirve

para expresar los varios afectos del ánimo, ó para llamar

la atención de los oyentes 6 lectores.

Considerada respecto á la forma, la interjección puede
ser himple y eoiiipucíüta.

Es simple cuando consta de una sola palabra, como
t'a/i.'j ¡aij!,¡ohf, etc.

Es compuesta cuando consta de varias palabras, como
/ai/ de mí!, ¡por Dios!, etc.

Hacen comunmente el ollcio de interjecciones las dic-

ciones siguientes: ;ah!, ¡cf.t/!, ¡bah!^ ¡ca!, ¡cáspita!
,
¡chito!,

¡chiton!, ¡ea!, ¡eh! , ¡fjuciy!, ¡hola!, ¡oh!, ¡ojalá!, ¡puf!

¡quid!, ¡sus!, ¡ta!, ¡tate!, ¡zcipe!, ¡por Dios!, ¡ay de mí!, y
otras.

Considerada respecto á su signilicacion, la interjección

puede ser de abominación, admiración, alegría, ame-
naza, animación, aprobación, burla, desagrado, des-

precio, dolor, enfado, escarnio, espanto, horror, iji-

dÁgnacion, mofo., negación, risa, silencio, sorpresa,

terror, etc.

Como una misma voz ó locución exclamativa puede ex-

presar distintos movimientos ó afectos del ánimo, el tono

de voz, el gesto y el contexto de la oración, mejor que los

ejemplos, pueden servir de guia para clasificar las interjec-

ciones que se encuentran en el discurso.

Advertencia—Analizando la interjección, se áivá. si e^

himple ó compuesta y cuál es el afecto de ánimo que manifiesta.

FIN DEL 1/'' PEHIOÍX)
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SüBDiraON DE m '/ERBOS IRREGÜLMS

Los verbos irregulan-s se s.ibLlivideii en oi*to:fi*áfi-
eonj, cliplou^aclos. absoluto», fleteetivoü
y iiui|»ei*iionale$i».

VERBOS IRREGULARES ORTOGRÁFICOS
Son irregulares ortográücos aquellos verbos que, para

conservar inalterado el sonido de la voz radical, es decir
para conservar la regularidad fónica, obligados por las le-
yes de ortografía, sufren alguna alteración en las letras
radicales.

Pertenecen á esta categoría los verbos siguientes:
1.° Los acabados en car, que mudan la c en qu de-

lante de las terminaciones que empiezan con e, como en
peque, peque, peques, peque, pequemos, pequéis pe-
quen, voces derivadas del verbo pecar.

2.° Los acabados en las sílabas cei- y eii* precedidos
de una consonante, que cambian la c en z delante de la.
vocales o y a, como en ven^o, esparto, vertía y espar-
ta, etc., voces derivadas de los verbos vencejo y espar-
cir. (1)

(1) Los verbos terminados en las sílabas cer y cir precedidas de nr,..vocal, como conocer j producir, ^dmnen una z Liante de las tennin^
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3 = Los acabados en «ai-, que r.^iuiereu una u muda

después de la g ante las lenninaciones que empiezan por

,>, como en pagué, paguemos, paguéis, paguen, etc.,

voces derivadas del werho pagai:

4 ° Los acabados en xav, (ivui mudan la ^ en c delante

de las terminaciones que empiezan por e, como en alce,

alcemos, alcen, etc., voces derivadas del verbo ahar.

5 = Los acabados en gei* y en ^ii*. que convierten la g

en /• delante de las terminaciones que comienzan por o y a,

como en escojo, dirijo, escojamos, dirijáis, etc.. voces

provenientes de los verbos escoger y dirigir.

6 = Los acabados en «Hif. que pierden la u ante las

terminaciones que principian por o y por a, como en dis-

tingo, distingas, distingamos, etc.. voces procedentes del

verbo distinguir.

7 = El verbo delinquir, que muda qu en c antes de

las terminaciones que comienzan por o y por a, resultando

delinco, delincáis, delincan, etc.

8 ° Los acabados en aer. eer. oer. oii% uii-,

que convierten la i en y en las voces en que forma dipton-

o-o con una vocal siguiente, como en cayó, leyeron, ro-

cera, oyese, huyere, etc., voces que provienen de los

verbos caer, leer, roer, oír, huir.

9 ° Los acabados en Ilii'. üei- y ñii-. que pierden

la i cuando no carga sobre ella la pronunciación, como en

bulló, tañeron, riñeron, etc., voces que proceden de los

verhoa bullir, tañer y (cñu:

10. El verbo ei»i*ai». que en las voces diptongadas

múdala i en y, como en yerro, yerras, yerra, yer-

ran. etc.

\\. El verbo oleí*. que toma una h en todas sus in-

flexiones irregulares por no escribirse el diptongo ue en

principio de dicción sin que lo preceda la letra mencionad^

como en huelo, hueles. hveU\ huelen, etc.

II
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VERBOS IRREGULARES DIPTONGADOS

Son irregulares diptongados los verbos que en todas las

personas del singular y en la tercera del plural del presen-

te de los modos indicativo, imperativo y subjuntivo cam-

bian en ié la e ó la i. y en ué la o ó la ?¿ mas próxima á

la terminación déla voz radical; y esto se verifica por la

razón de que en las voces indicadas cargaría la pronuncia-

ción sobre las vocales que se convierten en diptongos. (1)

VERBOS DIPTONGADOS EN lÉ

1.^ CONJUGACIÓN

EJEMPLO: ^PENSAR»

lloflo luclieativo

PRESENTE

Sing Pienso, piensas, piensa.

Plur Pensamos^ pensáis^ piensan

.

lloclo Iiupci*alivo

PRESENTE

Sing Piensa tú, piense él.

Plur Pensemos nosotros, pensad vosotros^ piensen ellos.

lloflo Subjuntivo

PRESENTE

Sing Piense, pienses, piense.

Plur Pensemos, penséis, liiensen.

Tienen las mismas irregularidades de Pensar los verbos
siguientes y la mayor parte de sus compuestos: acertar, acre-

(1) Para no mutilar demasiado la conjugación de los verbos irregula-

res, se conjugarán integramente los tiempos que contengan voces irre-

gulares, señalando con tipo diferente la voces regulares qu»» »»n ellos se

encuentren ú pertr^nezcan apotra clasp de anomalías.
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rentar, udistrar^ alentar, apacentar, apernar, arrendar, aterrar

[áerribar), (itestar (Wennr), atravesar, aventar, calentar, cegar,

cerrar, cimentar, comenzar, concertar, confesar, decentar, dentar,

derrengar, desmemhrar, despernar, despertar, desterrar, dezmar,

empedrar, empezar, encomendar, encubertar, enhestar, enmendar,

ensangrentar, enterrar, errar, escarmentar, estregar, fregar, go-

bernar, helar, herrar, incensar, infernar, invernar, manifestar,

mentar, merendar, negar, nevar, plegar, quebrar, recentar, reco-

mendar, regar, remendar, reventar, sarmentar, segar, sembrar,

sentar, serrar, sosegar, soterrar, temblar, tentar, trasegar, tro-

pezar.

2.' CONJUGACIOX

EJEMPLO: -ASCENDER.

lloflo liKlieatlTO

PRESENTE

Sing Asciendo, asciendes asciende.

Plur Ascendemos, asce/idm, ascienden.

lloclo Imperativo

Sing Asciende íú, ascienda é/.

Plur Ascendamos nosotros, ascended vosotros, asciendan

ellos.

lloclo ^ubjuiitivo

PRESENTE

Sing Ascienda, asciendas, ascienda.

Plur Ascendamos, ascendáis, asciendan.

La misma irregularidad es extensiva á los verbos siguien-

tes y casi todos sus compuestos: atender, cerner, condescender,

defender, descender, encender, entender, heder, hender, perder,

querer, tender, trascender, verter.
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3." CONJUGACIÓN

EJEMPLO: '<^DVERTIR»

YIoclo liiflieativo

PRESENTE

Sing Advierto, adviertes, advierte.

Plur Advertimos, aí/vcrí/.«, advierten.

Moclo Imperativo

PRESENTE

Sing Advierte tú, advierta él.

jPíur Advirtamos nosotros, advenid vosotros, adviertan ellos.

*

llo«1o ^1ll>|ll1ltÍVO

PRESENTE

Sing Advierta, adviertas, advierta.

Plur Advirtamos, advirtáis, adviertan.

La misma irregularidad se observa en los verbos siguientes

y en la mayor parte de sus compuestos: adherir, adquirir, ad-

vertir, arrepentirse, conferir, controvertir, convertir, deferir, di-

ferir, digerir, herir, hervir, ingerir, inquirir, invertir, menífrí

perquirir, referir, requerir, sugerir.

VERBOS DIPTONGADOS EN UE

1.* CONJUGACIÓN

EJEMPLO: < VOLAR.

llpdo luclieativo

PRESENTE

Sing Vuelo, vuelas, vuela.

Plur Volamos, roíatV, vuelan.



llodo liiipei»atÍTO

PRÉSENTE

Sing...... Vuela tú, vuele ¿1.

Plifv Volemos nosotros, volad vosotros, vuelen ellos.

lloclo fiíibliiiitivo

PRESENTE

Sing...... Vuele, vueles, vuele.

Plur Volemos, voléis, vuelen.

Se conjugan como volar los verbos siguientes y sus com-

puestos: acordar, acostar, afollar, aforar (dar fueros)» agorar,

almorzar, amolar, amollar, aporcar, apostar, aprobar, asolar->

avergonzar, colar, colgar, concordar, consolar, contar, costar,

degollar, denostar, descollar, descornar, desflorar, desollar, des-

vergonzarse, discordar, emporcar, enclocar, encorar, encordar,

encornar, encontrar, encovar, engrosar, ensalmonar, entortar,

follar, forzar, holgar, hollar, mostrar, poblar, probar, recordar,

recostar, regoldar, renovar, rescontrar, resollar, rodar, rogar,

solar, soldar, soltar, sotlar, tostar, trascordar, trocar, tronar,

volcar.

Son regulares: acordar, poner acorde un instrumento; apos-

tar, tener gente apostada; descolar, quitar la cola; encolar, pe-

gar con cola; follar, formar en hojas; los compuestos de rogar,

y los derivados de trono.

El verbo jugar está sujeto á las mismas irregularidades;

pero conjugar y enjugar son regulares.

2." CONJUGACIÓN

EJEMPLO: «MOVER-

lloclo IiiclicatlTO

PRESENTE

Sing Muevo, mueves, mueve.
Plur Movemos, 7noveis, mueven.
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llodo Imperativo

PRESENTE

Sing Mueve tú, mueva él.

Plur Movamos nosotros, moved vosotros^ muevan eilos.

Modo fli^iilijiiiilivo

PRESEiNTE

Sing Mueva, muevas, mueva,

Plur Movamos^ mováis, muevan.

La misma irregularidad tienen los verbos siguientes y sus

compuestos: absolver, cocer, disolver, doler, llover, moler, mor-

der^ oler, poder, resolver, soler, torcer, volver.

3.-^ CONJUG.VCIOI*

EJEMPLO: «DORMIR»

lloclo Indicativo

PRESENTE

Sing Duermo, duermes, duerme,

Plur Dormimos, dormís, duermen.

lloflo Imperativo

PRESENTE

Sing Duerme /<{, duerma éí,

Plur.,,... Durmamos nosotros, dormid vosotros, (\úeTmnn ellos.

llodo i^iibjiiutivo

PRESENTE

Sing Duerma, duermas, duerma.

Plur Durmamos, durmáis, duerman.

Tiene las mismas irregularidades el verbo morir.
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VERBOS IRREGULARES ABSOLUTOS

Son verbos irregulares absolutos aquellos que, tanto en

sus radicales como en sus terminaciones, sufren alteracio-

nes de tal naturaleza, que no se prestan para constituir fa-

milias en que la irregularidad de uno pueda servir de norma

para clasiflcar á otros que se encuentren en idénticas con-

diciones.

Sin embargo, para facilitar la conjugación de los verbos

irregulares absolutos, será conveniente tener presentes las

regias siguientes:

1." La irregularidad de la primera persona singular del

presente del indicativo de la generalidad de los verbos se

extiende á las terceras personas del imperativo y á todas

las voces del presente del modo subjuntivo.

2.^ La irregularidad de la tercera persona plural del

pretérito remoto del mismo modo es constantemente idén-

tica á la de las voces del imperfecto L™, del imperfecto

2.'''' y del futuro simple del modo subjuntivo.

3.'' La irregularidad de la primera persona singular del

futuro absoluto de idéntico modo es común ú todas las vo-

ces del presente del modo condicional.

Por consiguiente, será suficiente tener conocimiento de

la irregularidad de tres voces del modo indicativo para co-

nocer también todas las irregularidades de la conjugación

de un verbo.

mm MMAm mmm w ü í^ conmacios

«ANDAR>.

fioflo liiflicatívo

PRETÉRITO REMOTO

Sing Anduve, anduviste, anduvo.

Plur Anduvimos, anduvisteis, anduvieron.
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llodo l^ubjuutivo

IMPERFECTO 1.=

Sing..,.., Anduviera, anduvieras, anduviera.

Plur Anduviéramos, anduvierais, anduvieran,

ÍMPERFECTO 2.^

Sing Anduviese, anduvieses, anduviese.

Phir Anduviésemos, anduvieseis, anduviesen.

FUTURO SIMPLE

Sing Anduviere, anduvieres, anduviere.

Plur Anduviéremos, anduviereis, anduvieren.

Tiene las mismas irregularidades el verbo (ipsandar.

DAR>.

VIo«lo luclieatlYQ

PRlíSEXTli

Sing Doy, das, da.

Plur Damos., dais, dan.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Di, diste, dio.

Plur Dimos, disteis, dieron.

lloflo Imperativa

PRESENTE

.Sing Dá tú, dé él.

Plur Demos nosotros, dad vosotros, den ellos.

lloclo ^ubjuutlYo

PRESENTE

Sing Dé, des, dé.

Plur Demos., deis, den.
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IMPERFECTO 1.=

Sing Diera, dieras, diera.

Plur Diéramos, dierais, dieran.

IMPERFECTOS.'

Sing Diese, dieses, diese.

/*/Mr Diésemos, dieseis, diesen.

FUTURO SIMPLE

Sing Diere, dieres, diere.

Plur Diéremos, diereis, dieren.

«ESTAR

llodo Indicativo

PRESENTE

Sing...... Estoy, estás, está.

Plur Estamos, estáis , están.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Estuve, estuviste, estuvo.

Plur Estuvimos, estuvisteis, estuvieron.

lloflo Imperativo

PRESENTE

Sing Está íw, esté él.

Plur Estemos nosotros^ estad vosotros, estén ellos.

lloclo iiiibjuntivo

PRESENTE

Sing Esté, estés, esté.

Plur Estemos, estéis, estén.

IMPERFECTO 1.°

Sing Estuviera, estuvieras, estuviera.

Plur Estuviéramos, estuvierais, estuvieran.
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IMPERFECTO ür

'^ing...... Esüiviese, estuvieses, estuviese.
^^^^' Kslu\iésefnos, estuvieseis, estuviesen.

FUTURO SIMPLE

•^'"ff Esliivimc. estuvieres, estuviere.
'''"'* Eshiviéremos, estuviereis, estuvieren.

lieos iiiiiiifitiAREs ABSflicTos DE ij i' (mmm
«CABER>

lloflo luclieativo

PRESENTE

^iny Quepo, ío¿f.v, rabe.

i*^ur Cabemos, cabéis, caben.

PRETÉRITO REMOTO

•^*«</ í^upe, cupiste, cupo,
^^"*' <;upimos, cupisteis, cupieron.

FUTURO ABSOLUTO

^^^9 Cabré, cabrás, cabrá.
'*'w'' Cabremos, cabréis, cabrán.

lloclo IiiiperatUo

PRESENTE

•^'«í/ Cube tú, quepa (7.

^*''^'" Quepamos nosotros, cabed vosotros, quepan ellos.

lloflo Subjiiuflvo

PRESENTE

Sing...... íjuepa, quepas, quepa.
^'"'" Quepamos, quepáis, quepan.
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fMPERFECTO 1.=

Sing Cupiera, cupieras, cupiera.

Plur Cupiéramos, cupierais, cupierar».

IMPERFECTO 2."

Sing Cupiese, cupieses, cupiese.

Plur Cupiésemos, cupieseis, cupiesen.

FUTURO SL>ÍPLE

SÍHrj Cupiere, cupieres, cupiere.

Ptur Cupiéremos, cupiereis, cupieren.

iloflo Coiidieioual

PRESENTE

Simj Cabria, cabrias, cabria.

Plur Cabríamos, cabríais, cabrían.

CAERv

lloflo luclieativo

PRESENTE

Sing Caigo, caes, cae .

Plur Caemos^ caéis ^ caen.

llotio liiipcTatiVfi

PRESENTE

Sing Cae tú. caiga él.

Plur Caigamos wosoíro.s, caed vosotros, caigan ello^i

illoflo ^iilijuutivo

PRESENTE

Smg Caiga, caigas, caiga.

Plur Caigamos, caigáis, caigan.
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'-CONOCER^-

lloclo luclícativo

l'RESE>'TE

Smg Conozco^ conocen, conoce.

Plur Conocemos, conocéis, conocen.
•

lloclo lMi|»ei*ati^o

PRESENTE

Sinrj...... Conoce tú, conozca él.

Plur Conozcamos nosotros.conoced cosolros , conozcan ellos.

lloflo Miihjiiutivo

PllESEXTE

Sing Conozca, conozcas-, conozca.

Plur Conozcamos, conozcáis, conozcan.

—Igualmente que el verbo conocer admiten una : ante las

terminaciones que empiezan por co y cátodos los verbos que
acaban en la sílaba cer precedida de vocal, á excepción de me-
cer \ remecer, que solo están sujetos á las irregularidades

ortográficas; cocer y sus compuestos que participan de las

irregularidades de los ortográficos y de los diptongados, y
hacer que tiene conjugación especial.

cHACE R

llotio luf1ic*atiVo

PRESENTE

Sing Hago, hocen, hace.

Plur Hacemos, hacéis, hacen.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Hice, hiciste, hizo.

Plur Hicimos, hicisteis, hicieron.
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raiTlJRO ABSOLUTO

Síruf liare, harás, hará.

Plur liaremos, haréis, harán.

lloflo liii|iei*ativo

l>RESENTK

Sing Haz íw, haga el.

Plur Hagamos nosotros, haced vosotros, hagan ellos.

lloflo Subjuntivo

PRESENTE

Sing Haga, hagas, hagii.

Plur Hagamos, hagáis, hagan.

IMPERFECTO 1.=

Sing Hiciera, hicieras, hiciera.

Plur Hiciéramos, hicierais, hicieran.

IMPERFECTO 2/

Sing Hiciese, hicieses, hiciese.

Plur Hiciésemos, hicieseis, hiciesen.

FUTURO SIMPLE

Siiig Hiciere, hicieres, hiciere.

Plur Hiciéremos, hiciereis, hicieren.

lloclo Couflieional

PRESENTE

Sing HarJH, harias, haria.

Plur. Haríamos, haríais, harian.

—Tienen la misma irregularidad sus compuestos deshacer,

rehacer y contrahacer. Satisfacer conserva la f del ¡nflnitivo,

que trae de su origen, y en la segunda persona singular del

imperativo tiene dos formas: satisfaz y satisface.
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«PODER*

Modo IiifUcativo

PRESENTE

Smg Puedo, puedes, -puede.

Plur Podemos, podéis, pueden.

PKETÉRITO REMOTO

Sing Pude, pudiste, pudo.

Plur Pudimos, pudisteis, pudieron.

FUTURO ABSOLUTO

Sing...... Podré, podrás, podrá,

Plur Podremos, podréis, podrán.

lloilo Imperativo

PRESENTE

Sing Puede tú, pueda él.

Plur Podamos nosotros, poded vosotros, puedan ellos.

llodo ¡líubjuiitlvo

PRESENTE

Sing Pueda, puedas, pueda.

Plur...... Podamos, podáis, puedan. ,

IMPERFECTO 1."

Sing Pudiera, pudieras, pudiera,

Píur Pudiéramos, pudierais, pudieran,

IMPERFECTO 2.=

Sing Pudiese, pudieses, pudiese.

Plur Pudiésemos, pudieseis, pudiesen.

FUTURO SIMPLE

Sing Pudiere, pudieres, pudiere.

Plur Pudiéremos, pudiereis, pudieren.

6



— 82 —

ilodo Condioloiial

PRESENTE

Sing Podría, podrias, podría.

Plur Podríamos, podríais, podrían.

«PONER»

Modo Indicativo

PRESENTE

Smg Pongo, pones, pone.

Plur Ponemos, ponéis, ponen.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Puse, pusiste, puso.

Plur Pusimos, pusisteis, pusieron.

FUTURO ABSOLUTO

Sing Pondré, pondrás, pondrá.

Plur Pondremos, pondréis, pondrán.

llodo Imperativo

PRESENTE

Stngf ...... Pon ÍM, ponga éí.

Plur Pongamos nosoíroí, poned DOíoíroí. pongan f-loi.

ilodo IN^iibjuiitivo

PRESENTE

Sing Ponga, pongas, ponga.

Plur Pongamos, pongáis, pongan.

IMPERFECTO i.'

Sing Pusiera, pusieras, pusiera.

Plur Pusiéramos^ pusierais, pusieran;
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IMPERFECTO 9.*

Sing Pusiese, pusieses, pusiese.

Plur Pusiésemos, pusieseis, pusiesen.

FUTURO SIMPLE

Sing Pusiere, pusieres, pusiere.

Plur Pusiéremos, pusiereis, pusieren.

lloclo Couflicional

PRESENTE

Sing Pondria, pondrías, pondría.

Plur Pondríamos, pondríais, pondrían.

—La misma irregularidad se extiende á sus compuestos an-

teponer, deponer^ disponer, exponer^ imponer, oponer, posponer,

preponer, proponer, suponer, etc.

«QUERER»

Vloflo luclicativo

PRESENTE

Sing Quiero, quieres, quiere.

Plur Queremos, queréis, quieren.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Quise, quisiste, quiso.

Phir Quisimos, quisisteis, quisieron.

FUTURO ABSOLUTO

Sing Querré, querrás, querrá.

Plur Querremos, querréis, querrán.

lloclo Imperativo

PRESENTE

Sing Quiere tú, quiera él.

Plur Queramos nosotros, quered vosotrosi quieran tllnt.
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llodo Subjuutivo

PRESENTE

Sing Quiera, quieras, quiera.

Plur...... Queramos, queráis, quieran.

IMPERFECTO i.'

Sing Quisiera, quisieras, quisiera.

Plur Quisiéramos, quisierais, quisieran.

IMPERFECTO 2.'

Sing Quisiese, quisieses, quisiese.

Plur Quisiésemos, quisieseis, quisiesen.

FUTURO SIMPLE

Sing Quisiere, quisieres, quisiere.

Plur Quisiéremos, quisiereis, quisieren.

llodo Coiidieional

PRESENTE

Sing Querria, querrias, querría.

Plur Querríamos, querríais, querrían,

« SABER >-

llodo luflicatiTO

PRESENTE

Sing ^é, sabes, sabe.

Plur Sabonos, sabéis, saben.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Supe, supiste, supo.

Plur Supimos, supisteis, supieron.

FUTURO ADSOLUTO

Sing Sabré, sabrás, sabrá.

Plur...... Sabremos, sabréis, sabrán.
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lloclo Imperativo

PRESENTE

Sing ...... Sabe tú, sepa rl.

Plur.,.,.. Sepamos nosotros, sabed vosotros, sepan ellos,

lloflo iiulijuntiTO

PRESENTE

Sing Sepa, sepas, sepa.

Plur , Sepamos, sepáis, sepan,

IMPERFECTO 1.=

Sing Supiera, supieras, supiera.

Plur Supiéramos, supierais, supieran.

IMPERFECTO 2.'

Sing Supiese, supieses, supiese.

Plur Supiésemos, supieseis, supiesen.

FUTURO SIMPLE

Sing Supiere, supieres, supiere.

Plur Supiéremos, supiereis, supieren.

iloflo Coudlcloiial

PRESENTE

Sing Sabria, sabrias, sabria,

Plur Sabríamos, sabríais, sabrían.

«TENER>

Nodo IiidieatiTo

PRESENTE

Sing Tengo, tienes, tiene.

PluT :.,,,. Tenemos, tenéis, tienen-.
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PRETÉRITO REMOTO

Sing Tuve, tuviste, tuvo.

Plur Tuvimos, tuvisteis, tuvieron.

FUTURO ABSOLUTO

Sing Tendré, tendrás, tendrá.

Plnr Tendremos, tendréis, tendrán.

llotio Imperativo

PRESENTE

Sing Ten íw, tenga él.

Plur Tengamos nosotros^ tened vosotros^ tengan ellos.

lloclo ^iifijiintiTo

PRESENTE

Sing...... Tenga, tengas, tenga.

Plur Tengamos, tengáis, tengan.

IMPERFECTO 1.'

Sing Tuviera, tuvieras, tuviera.

Plur Tuviéramos, tuvierais, tuvieran.

IMPERFECTOS.''

Sing Tuviese, tuvieses, tuviese.

Plur Tuviésemos, tuvieseis, tuviesen.

FUTURO SIMPLE

Sing Tuviere, tuvieres, tuviere.

Plur Tuviéremos, tuviereis, tuvieren.

Modo Coudicioiial

PRESENTE

Sing Tendría, tendrias, tendría.

Plur Tendríamos, tendríais, tendrían.

—Del mismo modo se conjugan los verbos contener^ detintr,

entretener, mantener, etc.
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cTRAER»

lloclo Indicativo

PRESENTE

Sing Traigo, íraeí, trae.

Plur Traemos, traéis, traen.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Traje, trajiste, trajo.

Plur Trajimos, trajisteis, trajeron.

MIoflo Imperativo

PRESENTE

Sing Trae tú, traiga él.

Plur Traigamos, nosotros^ traed vosotros, traigan tilos,

ilodo üiibjiiiitlvo

PRESENTE

Sing...... Traiga, traigas, traiga.

Plur Traigamos, traigáis, traigan.

IMPERFECTO 1.'

Sing Trajera, trajeras, trajera.

Plur Trajéramos, trajerais, trajeran.

IMPERFECTO 2.-

Sing Trajese, trajeses, trajese.

Plur Trajésemos, trajeseis, trajesen.

FUTURO SIMPLE

Sing Trajere, trajeres, (rajare.

Plur Trajéremos, trajereis, trajeren.

Siguen la misma irregulinidad del verbo traer, sus compues-

tos abstraer, atraer, contraer, distraer, extraer, retratr, ttc.
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«VALER»

llodo IndicatiTo

PRESENTE

Sing Val go, vales, vale.

Plur Valemos, valéis, valen.

FUTURO ABSOLUTO

Sing Valdré, valdrás, valdrá.

Plur.,..,. Valdremos, valdréis, valdrán.

lloclo IiuiieratlTo

PRESENTE

Sing Val (6 vale) tú, valga él.

Plur. . .
. . , Valgamos nosotros, valed vosotros, valgan elloi.

llodo Subjuntivo

PRESENTE

Sing Valga, valgas, vMga.

Plur Valgamos, valgáis, valgan.

llodo Concllcional

PRESENTE

Sing Valdría, valdrias, valdria.

Plur Valdríamos, valdríais, valdrían.

—De idéntico modo se conjugan equivaler y pnvalerse

.

*VER>

lloclo Indicativo

PRESENTE

Sing Vpo, ves, ve.

Plur.,..,. Vemos, veis, ven.
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IMPERFECTO

^^^9 Veía, veías, veía.

^^"^' Veíamos, veíais, veiaii,

lloclo liiifierativo

PRESENTE

Sing Te ííí, vea él.

^^^^ Veamos nosotros, ved vosotros, vean ellot,

llodo Üiilijnutivo

PRESENTE

^^^9 Vea, veas, vea.

^^"^ Veamos, veáis, vean.

-El compuesto prer^r solo difiere del simple en que hace
previa y preveía- y proveer, conservando las radicales prove en
todas sus voces, no tiene mas irregularidad que la de cam-
biar la í en y en los casos que las leyes ortográficas lo exigen.

«YACER>
llodo Indicativo

PRESENTE

/Yazco, yazgo ¿yago.
Sing

j Taces.

(
Yace.

/' Yacemos.

Plur ) Yacéis.

{ Yacen.

lloflo IiuIterativo

PRESENTE

Sing......
I
Yace ó yaz tú.

{ Yazca, yazga ó yaga él.

' Yazcamos, yazgamos ó yagamos nosotros,
rlur ' Yaced vosotros.

( Yazcan, yazgan, d yagan e//o5.-
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illodo SiilijuutiTo

PRESENTE

/Yazca, yazga 6 yaga.

501^
I

Yazcas, yazgas ó yagas.

( Y^azca, yazga ó yaga.

Anazcamos, yazgamos d yagamos.

Phir ) Y^azcais, yazgáis ó yagáis.

(Yazcan, yazgan ó yagan.

fERBOS IRREGULARES ABSOIÜTOS DE LA r CONJÜGACM

«ASIR>.

ilodo Indicativo

PRESENTE

Sing...... Asgo ^ asestase.

Plur...... Asimos^ asís ^ asen.

Modo Imperativo

PRESENTE

Sing Ase íú, asga éL

Plur Asgamos W05., asicí vos., asgan eí/05.

Mlodo !iiibjuutivo

PRESENTE

Sing Asga, asgas, asga.

Plur Asgamos, asgáis, asgan.

«DECIR»

ilodo ludicativo

PRESENTE

Sing Digo, dices, dice.

Plur,..,.. Decimos y decís y á'icen»
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PRETÉRITO REMOTO

Sing Dije, dijiste, dijo.

Plur Dijimos, dijisteis, dijeron.

FUTURO ABSOLUTO

Sing Diré, dirás, dirá.

Phir Diremos, diréis, dirán.

lloflo 1 111Iterativo

PRESENTE

Sing Di ÍM, diga cí.

Plur Digamos nosotros, decid vosotros^ áigsm ellos.

lloflo S^iibjuutivo

PRESENTE

Sing Diga, digas, diga.

Plur Digamos, digáis, digan.

Imperfecto i."

Sing Dijera, dijeras, dijera.

Plur Dijéramos, dijerais, dijeran.

IMPERFECTO 2.=

Sing Dijese, dijeses, dijese.

Plur Dijésemos, dijeseis, dijesen.

FUTURO SIMPLE

Sing Dijere, dijeres, dijere.

Plur Dijéremos, dijereis, dijeren,

ilodo Coiiflicioiial

PRESENTE

Sing Diria, dirias, diria.

Plur...,,, Diríamos, diríais, dirían.

—De igual manera se conjugan ios yerbos eontradecir^
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desdecir predecir, menos en la segunda persona singular del im-

perativo, que es contradice, desdice y predice tú.

Bendecir y maldecir, ademas de imitar los anteriores en la

voz de imperativo, son regulares en el futuro simple del modo
indicativo y, por consiguiente, en el presente del modo condi-

cional, diciéndose bendeciré, maldeciré, bendeciría, maldeciría,

etc., y tienen dos participios bendecido y bendito, maldecido y

maldito.

*ERGUIRí>

llodo Indicativo

PRESENTE

ÍYergo ó irgo (poco en uso).

Yergnes ó irgues.

Yergue ó irgue.

Í
Erguimos.

Erguís.

Yerguen ó irguen.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Ergui, erguíste, írguió.

Plur...... Erguimos, erguísteis, irguieron.

Modo Imperativo

PRESENTE

'',,,,

Sing...... } Yergue ó irgue tú.

{ Yerga ó irga él.

sirgamos nosotros.

Plur...... } Erguid vosotros.

[ Yergan ó irgan ellos.



— 93 —

Modo Subjuntivo

PBESENTE

/ Verga ó irga.

Stng / Yergas ó irgas.

' Yerga ó irga.

. Irganios.

Plur...... : Irgais.

( Yergan ó irgau,

IMPERFECTO 1.=

Sing Irguiera, irguieras, írguiera.

Plur Irguiéramos, irguiérais, irguierari,

IMPERFECTO 2.=

Sing. Irguiese, irguieses, irguiese.

Plur Irguiésemos, irguiéseis, irguieseri.

FUTURO SIMPLE

Sing Irguiere, irguieres, irguiere.

Plur Irguiéremos, irguiéreis, irguieren.

«HUIRv

Modo ludicatívo

PRESENTE

Sing Huyo, huyes, huye.

Phir Huimos, huís, huyen.

Modo Imperativo

PRESENTE

Stngí...... Huye ííí, huya ¿í.

Plur...... Eu^amos nosotros, huid vosotros^büY'dn ellos.
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Modo üubjuutivo

PRESENTE

Smg Huya, huyas, huya,

Phir Huyamos, huyáis, huyan.

—Siguen la misma irregularidad todos los verbos que tie-

nen igual terminación, como argi'iir, atribuir, constituir, fluir,

ftc. etc.

«INDUCIR).

Modo ludieativo

PRESENTE

Sing Induzco y Induces, induce.

Plur Inducimos, inducís, inducen.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Induje, indujiste, indujo.

Pulr Indujimos, indujisteis, indujeron.

Modo liuperativo

PRESENTE

Sing...... Induce tú, induzcan/.

Plur Induzcamos nosotros , inducid vosotros, induzcan ellos^.

Modo Subjuntivo

PRESENTE

Sing Induzca, induzcas, induzca.

Plur Induzcamos induzcáis, induzcan.

IMPERFECTO 1.=

Sing Indujera, indujeras, indujera.

Plur Indujéramos, indujerais, indujeran.

IMPERFECTO 2.=

Sing Indujese, indujeses, indujese.

Plur Indujésemos, indujeseis, indujesen.
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FUTURO SIMPLE

Singf Indujere, indujeres, indujere.

Plur Indujéremos, indujereis indujeren,

—La misma irregularidad tienen los verbos acabados en

ducir, como aducir^ conducir, deducir, traducir, etc.

Lucir y sus compuestos, aunque en el presente de los mo-
dos indicativo, imperativo y subjuntivo imiten la irregularida

de los acabados en ducir, tienen regulares el tiempo pretérito

remoto y sus derivados.

cIR;.

Modo ludicativo

PRESENTE

Sing Voy, vas, va.

Plur Vamos, vais, van.

PRETÉRITO IMPERFECTO

Sing Iba, ibas, iba.

Plur íbamos, ibais, iban.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Fui, fuiste, fue.

Plur.,,,.. Fuimos, fuisteis, fueron;

Modo Imperativo

PRESENTE

Sing Vé tú, vaya él,

Plur...... yamos nosotros, id vosotros., \-d\aíU ellofs.

Moflo üiibjuutivo

PRESENTE

Sing Vaya, vayas, vaya.

Plur Vayamos, vayáis, vayan.
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IMPERFEGEO 1."

Sing Fuera, fueras, fuera,

Plur Fuéramos, fuerais, fueran,

IMPERFECTO 2."

Sing Fuese, fueses, fuese.

Plur Fuésemos, fueseis, fuesen.

FUTURO SIMPLE

Sing Fuere, fueres, fuere.

Plur Fuéremos, fuereis, fueren.

fMORIR>

\Ioclo Indicativo

PRESENTE

Sing Muero ^ mueres^ muere.

Plur Morimos^ morís, mueren

.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Morí, moriste, mu rió.

Plur Morimos, moristeis, murieron.

!\Io«lo Imperativo

PRESENTE

Sing Muere lú, muera él.

Plur Muramos «osofros, morid vosotros, mueran ellos,

modo ^uhjuutivo

PRESENTE

Sing...... Muera, mueras, muera.

Plur Muramos, muráis, mueran,

IMPERFECTO 1.'

Sing Muriera, murieras, muriera.

Plur Muriéramos, murierais» murieran.
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Í)J PERFECTO 2.-

^^'^9 Muriese, murieses, muriese.
^''^^ Muriésemos, murieseis, muriesen.

FLTLRO SIMPLE

^^ng Muriere, murieres, muriere.

Pl^r Muriéremos, muriereis, murieren.

—Conjúgase del mismo modo el verbo dormir, menos en el

participio que, como se vio anteriormente, es regular.

'OIR>

Modo ludicafivo

PRESENTE

Sing Oigo, oyes, oye.

Plur Oírnos, ois^ oyen.

\Iodo Inii»ei*ativo

PRESENTE

Sing Oye íú, oiga H.

Plur Oigamos nosotros^ oid vosotros^ oigan ellos.

Modo ^iihjiiutivo

PRESENTE

Sing 'Oiga, oigas, oiga.

Pliir Oigamos, oigáis, oigan.

—Tiene la misma irregularidad desoir y entreoír.

«PEDIR^

Mo<lo ludicaiivo

PRESENTE

Siñg Pido, pides, pide.

Plur Pedimos^ pedís
^
piden¿



-és-
PRETÉRITO REMOTO

Sing Pedi^ pediste, pidió.

Plur Pedimos, pedísteis, pidieron.

lloclo Imperativo

PRESENTE

Sing Pide tú, pida él.

Plur Pidamos nosotros, pedid vosotros, pidan ellos.

Modo Subjuntivo

PRESENTE

Sing Pida, pidas, pida.

Plur Pidamos, pidáis, pidan.

IMPERFECTO 1.°

Sing Pidiera, pidieras, pidiera.

Plur Pidiéramos, pidierais, pidieran.

IMPERFECTO 2."

Sing Pidiese, pidieses, pidiese.

Plur Pidiésemos, pidieseis, pidiesen,

FUTURO SIMPLE

Sing Pidiere, pidieres, pidiere.

Plur Pidiéremos, pidiereis, pidieren.

—Tienen la misma irregularidad los verbos siguientes y

sus compuestos: ceñir, colegir, comedirse, competir, concebir,

constreñir, corregir, derretir, despedir, elegir, embestir, envestir,

estreñir, expedir, gemir, henchir, heñir, impedir, medir, regir,

rendir, reñir, repetir, seguir, servir, teñir ^ vestir.

« reír »

modo Indicativo

PRESENTE

Sing Rio, ries, rio.

Plur Reimos^ reís, rien*
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PRETÉRITO REMOTO

Sinij Reí, reiste, rió,

Plur Reimos, reisteis, rieron.

Modo Iiii|»4^i*ati%o

PRESENTE

Sing Rie tú, ria él.

Plur Riamos nosotros, reid vosotros, riar» ellos.

Modo ^iibjiiutivo

PRESENTE

Sing Ria, rias, ria.

Plur Riamos, riáis, rian.

IMPERFECTO ir

Sing Riera, rieras, riera.

Plur Riéramos, rierais, rierait.

IMPERFECTO l>."

Sing Riese, rieses, riese.

Piar Riésemos, rieseis, rieseíi.

FUTURO SIMPLE

Sing Riere, rieres, riere.

Plur Riéremos, riereis, rieren.

Cenia misma irregularidad se conjugan desleír, engreír^

freir^ sofreír y sonreir.

«SALIR»

llodo ludic*alivo

PRESENTE

Sing Salgo, sales, sale.

Plur Salimos, salís, salen.
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FUTURO ABSOLUTO

Simj SíiKiie, SciKlias, saldrá.

Plur SiilJremos, saMreis, saldrán,

Mo«Bo liHpei*&%tivo

PRESENTE

Sifuj S;í1 /ií, siilga c/.

Plur Salgonios nosotros, salid vosotros, salgan e/íÓ5.

Modo ^aabJaBifitivo

PRESENTE

Sing Salga, Síilgas, salga.

Plur Salgamos, salgáis, salgan.

llodo Couflíeioiial

PRESENTE

Sing Saldría, saldrías, saldría.

Plur Saldríamos, saldríais, saldrían.

«SENTIR»

llotlo liiclic*ati%o

PRESENTE

Sing Siento, sientes, siente.

Plur Sentimos, sentís^ sienten.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Sentí, sentiste, sintió.

Plur Sentimos, sentisteis, sintieron.

Modo liii|iei*ativo

PRESENTE

Sing Siente ím, sientM él.

Plur.... . Sintamos nosotros, sentid vosotros, sientan ellost
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Modo Subjuntivo

PRESENTE

Sing Sienta^ sientas, sienta.

Plur Sirilanios, sintáis, AÚ'/iíaw.

IMPERFECTO 1.=

Sinfj Sintiera, sintieras, sintiera.

Plur Sintiéramos, sintierais, sintieran.

IMPERFECTO 2.''

Sing Sintiese, sintieses, sintiese.

Plur Sintiésemos, sintieseis, sintiesen.

FUTURO SIMPLE

Sing Sintiere, sintieres, sintiere,

Plur Sintiéremos, sintiereis, sintieren.

—Observan la misma irregularidad todos los verbos dipton-

gados en ie de la tercera conjugación.

«VENIR»

Modo Indicativo

PRESENTE
Sing Vengo, vienes, viene.

Plur...... Venimos, venís^ vienen.

PRETÉRITO REMOTO

Sing Vine, viniste, vino.

Plur Vinimos, vinisteis, vinieron.

FUTURO ABSOLUTO

Sing Vendré, vendrás, vendrá.

Plur Vendremos, vendréis, vendrán.

llodo Imperativo

PRESENTE

Sing Ven í?í, venga él.

Plur...,., Vengamos nosotros y venid vosotros, vengan f//o.s,
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lloclo Miihjiiiitivo

PRESENTE

Sing Venga, vengas, venga.

Plur Vengamos, vengáis, vengan.

IMPERFECTO 1.°

Sing Viniera, vinieras, viniera.

Sing Viniéramos, vinierais, vinieran,

IMPERFECTO 2.°

Sing Viniese, vinieses, viniese.

Plur Viniésemos, vinieseis, viniesen.

FUTURO SIMPLE

Sing Viniere, vinieres, viniere.

Plur Viniéremos, viniereis, vinieren.

lloclo CouclieioBial

PRESENTE

Sing Vendria, vendrias, vendria.

Plur Vendríamos, vendríais, vendrian.

—La misma irregularidad se extiende á los verbos avenir^

contravenir^ convenir, desavenir, desconvenir ^ desprevenir, inter-

venir, prevenir^ provenir^ reconvenir^ revenir, sobrevenir, sub-

venir.

VERBOS IRREGULARES DEFECTIVOS

Son llamados deíeclivos aquellos verbos que care-

ce n (le ciertas voces que serian poco gratas al oido, ó po-

drían ser interpretadas con ambigiiedad.

Pertenecen á la cate^-oria de los deíoctivos:

1." lucoai* y loai% (|ue no se usan en la primera

persona de singular del presente de indicativo.
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2. ° Placer, que, usado impersonalmente, ha.ceplugo

en el pretérito remoto de indicativo; plegué, plega,

plazga ó plazca en el presente de subjuntivo;

pluguiera^ pluguiese j pluguiere en el imperfecto

primero, imperfecto segundo y futuro simple del

mismo modo.

3." Raei* y roer, que no se usan en la primera

persona de singular del presente de indicativo, ni

en las voces del presente de subjuntivo, prefiriéndo-

se con fundada razón roigo^ roiga, raigo y raiga^

aunque el compuesto coi»i*oei» haga en el pre-

sente de subjuntivo corroa, correóos, etc.

4." {Soleí*. que únicamente se emplea en el presente

y en el pretérito imperfecto de indicativo, reempla-

zándose en los demás tiempos con el verbo acos-

tunibrar.

5.° Abolii*. arrecirse, aterirse, blaii-
ciir, colorir, euipeclernir, ¿¡garantir,

man i I*, que solo se usan en las voces cuyas de-

sinencias tienen el acento fónico sobre la i: abolía.,

arrecíase, nos ateríamos, blandíais, colorian^

empedernimos, garantiste, manimos, etc.

6.' Concernir, que rara vez es usado ftiera de la

tercera persona del presente y pretérito imperfecto

de indicativo, concierne.^ conciernen, concernia,

concernían; del presente de subjuntivo, concier-

na, conciernan', del gerundio concerniendo, y del

participio activo concerniente.

YERBOS IRREGULARES UNIPERSONALES

Son llamados unipersonales los vpi-bos que solo

SQ usan en infinitivo y en la tercera persona del siiigular

4e todos los tiempos.
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Pertenecen á la categoría de los unipersonales:

1.= Alborear, amanecer, auoelieeer.
«liluviar. escarchar, granizar, he-
lar, llover, llovi%nai*. nevar, relani-
pag'near. tronar, que no tienen sujeto de-

terminado, debiendo la imaginación suplir alguno,

como: Dios, la atmósfera, el cielo, las nubes,

el tiempo, etc.

Es conveniente advertir, sin embargo, que algunos de

ellos, empleados en sentido figurado, se usan también en

número plural con sujeto determinado, como: truenan
los cañones; llueven piedras; amanecían los

citas muy serenos ¡j anochecían muy nubla-

dos, etc.

2.' Acaecer, acontecer, convenir,
constar, importar, parecei*, suce-
der, que tienen constantemente sujeto determi-

nado, aimque se presente bajóla íorma de expre-

siones ó írases complementarias, por ejemplo:

conviene estudiar, que equivale á decir: es-
tufliar ó el estudio es conveniente,

3. ^ Haber, cuando denota existencia, en cuyo caso

en lugar de /?a, hace hay, y todas sus voces sirven

para ambos números; así es que, diciendo: Hay
niene en la cumbre de los Alpes; hay muchos

peces en el mar, equivale á decir: existe nieve

en la cumbre de los Alpes; existen muchos

peces en el mar.

CLASIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

La proposición debe ser considerada bajo distintos as-

pectos, es decir, respecto á la extensión del sujeto, al
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acto de la mente, á la mcdería^ á \<s. forma y al ojicio

que desempeñan en el discurso.

Considerada respecto cá la extensión del sujeto, la pro-

posición es

lucliviflital. cuando el sujeto expresa la idea de un

indiAdduo solo y bien determinado, por ejemplo: El Asia

fué cuna del rjénevo humano; el (jolfo de Benrjcda

es pelígi^oso;

Parcial, cuando el sujeto abraza una pane de un

género ó de una especie, por ejemplo: Algunos ostros son

opacos;

(i¿euei*al. cuando el sujeto se extiende á todo un

género ó á toda una especie, por ejemplo: Las abejas son

industriosas;

luclefliiícla. cuando tiene un sujeto cuya extensión

no está bien determinada, por ejemplo: Frecuentemente

se riñe sin motivo.

Considerada respecto al acto de la mente, la propo-

sición es

Poisitiva, cuando aflrma que el atributo conviene al

sujeto, por ejemplo: El alma es inmortal;

I%ega^i^a. cuando aflrma que el atribtito no conviene

al sujeto, por ejemplo: El hombre no es 'perfecto;

InterrojSiativa, cuando no expresa un juicio po-

sitivo y maniflesta el deseo de conocer alguna verdad, por

Cíjemplo: ¿Será habitada la Luna"^-;

Otiliitativa, cuando enuncíala incertidumbre acer-

ca del juicio que expresa, por ejemplo: Talve:^ la vida

sea un sueño;

Acliiiii*ativa. cuando sirve para expresar ó excitar

admiración^ por ejemplo: ¡Qué majestuoso es elfirma-
mento l\

Imperativa, cuando expone un acto de la voluntad

con orden de que se ponga en ejecución, por ejemplo; 6'd

tu aplicado;
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Prohibitiva, cuando tiende á impedir que se

ejecute alguna acción, por ejemplo: No seas desobediente;

Exliortativa. cuando sirve para excitar los áni-

mos, promoviendo la realización de alguna idea, por ejem-

plo: Seamos laboriosos;

Optativa, cuando sirve para expresar un deseo, por

ejemplo: Plegué á Dios. . .
.;

Hipotética, cuando enuncia ciertas condiciones

de las que depende la realización de otro juicio, por

ejemplo: Si los hombres fuesen justos ,. . . .;

Coitclieioiial, cuando emite un juicio cuya reali-

zación está subordinada á ciertas condiciones, por ejem-

plo:. . . .el mundo seria unjardin de delicias.

Considerada respecto á la materia, la proposición es

füiiiiple, cuando tiene un solo sujeto y un solo atri-

buto, por ejemplo: La Uu es imponderable;

Coiiipuei§>ta, cuando tiene varios sujetos, varios

atributos ó varios complementos de la misma especie, por

ejemjílo: Mercurio y Venus son errantes y opacos;

Compleja, cuando contiene algún complemento,

por ejemplo: Las noches son breves en verano;

Klíptiea, cuando carece de alguno de los tres ele-

mentos principales, por ejemplo: ^Quién inventó el para-

rayos?—Fra/2A;/í/i;

Iiiiplícita. cuando carece de los tres elementos

principales, y se halla representada por uno ó mas com-

plementos, por ejemplo: ¿Dónde reside la verdadera feli-

cidad?— ¿^/i el Cielrj.

Considerada respecto á la forma, la proposición es

Activa, cuando expresa una acción hecha por el

sujeto^ por ejemplo: Colon descubrió la América;

Pasiva, cuando expresa una acción recibida ó su-

frida ])or el sujeto, por ejemplo: La América fué descu-

bici'Ui por Colon

Considerada respecto al oficio que desempeña en ^1

1
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discurso, la proposición puede ^qy principal, incidental y
complementaria.

La principal se subdivide en independiente y coordi-

nada; la incidental en absoluta y relativa; la comple-

mentaria en dependiente y explicativa.

Principal iiiflepeuflicnte es la que expresa

el pensamiento dominante en la frase, por ejemplo: Mien-
tras Aquiles se obstinaba enpermanecer en su tienda^

\oH Ti*o,yauo!§> i*epoi*tal>au conüifleraliles
vicfoi*ías.

Pt*iiieipal eoorcliuacia es la que ejerce igual

función que la anterior, y tiene generalmente un mis-

mo sujeto, uniéndose con ella por medio de una conjunción,

por ejemplo: Cuando asoma el sol en el horizonte, la

naturaleza pierde su aspecto lúgubre, y se mues-
tra ataviada fie brillantes colores.

Iiacidental absoluta es aquella que es extraria

al contexto de la frase, intercalándose en ella para invocar

la autoridad de algún autor ó citar circunstancias que tie-

nen cierta relación con el juicio que se emite, por ejemplo:

La política^ dice Platou, es el gobierno del Es-

tado por la Justicia y la raj^on.

lucideutal relativa es aquella que es indis-

pensable para completar el sentido de la frase, precisando

la significación de algún elemento de otra proposición con

la cual tiene íntima relación, por ejemplo: El ovo, que
es tan codiciado por los lionibres, es menos
útil que el hierro.

Complementaria dependiente es la que

sirve de complemento directo á otra proposición, por ejem-

plo: La civilización moderna exige que todos los
liontlires cultiven sus facultades inte-
lecluales.

Complementaria explicativa es la qiie se

emplea para ampliar ó completar la significación de otras
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proposiciones, ó de alguno de sus elementos, por ejemplo:

El imperio romano cayó bajo el yuyo de los invasores

porque olln^it asiático liahía s*ceiii¡)laza<lo

las vii'tiifies C'ívicaü: las leyes de Licuryo per-
mitían el infanticidio de las criaturas <|jBe iiaciaii

deformes».

CLASIFICACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS

INDIRECTOS

Hay tantas clases de complementos indirectos como de

adverbios y pro]30SÍciones, expresando idénticas modifica-

ciones y distinguiéndose con idéntica denominación.

Los complementos indirectos mas comunes son los de

Cspecificaeiou, que contestan á las preguntas:

¿De cpié cosa?, ¿Cuál?^ por ejemplo: La Juventud es la

primavera fiel lioiiihre;

llatei*ia, que contestan á las preguntas: ¿De qué?,

¿De qué cosa? por ejemplo: Los tejidos ele lana so7i

elásticos*

Posesión, que contestan á la pregunta: ¿De quién?,

por ejemplo: Eljardin de Carlos es delicioso;

Téruiiiio, que contestan á las preguntas: ¿A
quién?, ¿A. qué cosa?,i^OT ejemplo: Dac/ de beber á los
sedientos:
Causa, que contestan á las preguntas: ¿Por qué?,

¿Por qué motivo?, por ejemplo: Los tiranos son odia-

dos poi* sus erueldades;
Kxcepeion, que contestan á la pregunta: ¿A ex-

cepción de qué ó de quién?, por ejemplo: Se salvaron

todos excepto el gefe;
Proeetleneia, que contestan á las preguntas:

¿De dónde?, ¿De quién?, por ejemplo: Aníbal salió de
9:^spaña con un ejército aguerrido;
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Ti*áii!i>it4>. (jue contestan á las preguntas: ¿Por

dónde?, ¿Por- (¡lir ¡>ara(icK por ejemplo: Anihal paseó

triunfante i»<m* á<»$Sa Bíalia:

l^ei»nBaEüeBaí»ia, que contestan á las preguntas:

¿Dónde?. ¿En (¡nr Lwjar?, por ejemplo: Anibaí fué

cencido cía .%ívl(í*k\ jior los Romanos;
iíis'í'í'í'ií&ií. que contestan á las preguntas: ¿Adon-

de?^ ¿A qué panio?^ por ejemplo: Anibal emigró ét

ilitieaia. donde se dio la muerte;

lá^-esBÍi'. (jue contestan á las preguntas: ¿Por
quién?, ¿De quién?^ por ejemplo: El mundo ha sido

ci-eado por l^ioN:

C'oiiipariia. que contestan á la pregunta: ¿Con

7 í¿íe/¿?, por ejemplo: Julio está paseafido <»oii Al-
berto:

Mo<lo. (jue contestan á las preguntas: ¿Cómo?, ¿De
(jué modo?, por ejemplo: Tratemos c*oii i*espeto ú

los anciarios;

Tiempo, que contestan á las preguntas: ¿Cuándo?,

¿En qué tiempo?, por ejemplo: Guttemherrj inventó la

imprenta en el §»i^-lo XV;
iBftsteiiiiieiito. que contestan á las preguntas*

¿Con qué?, ¿Con qué cosa?, por ejemplo: Quien á
liiei»i»o mata á hierro muere;

Pi'ivaeiosB. qtie contestan á las preguntas: ¿Sin

qué?, ¿Sin quién?, por ejemplo: No puede haber socie-

dad culta siit relij8;ioii:

Fiu, que contestan á las preguntas: ¿Para que? ¿Con

7ué ^'/2?,' por' ejemplo: La hormiga trabaja pai*a
aliasíeeei* su ft*rañero:

Cautiflatl. que contestan cá la pregunta: ¿Cuánto?,

por ejemplo: No aduléis fleiiiasiacio á los m,an-
dones;

lledio, que contestan á las preguntas: ¿Con qué?,

¿Mediante qué?, por ejemplo: Con el estu«lio se

adquiere la sabiduria.
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SINTAXIS

^iiitáxii» es la parte de la gramática que enseña á

emplear y coordinar los términos de la proposición de

modo que en todo el discurso haya armonía, dependen-

cia lógica, claridad y elegancia.

Para conseguir semejante objeto es preciso atenerse

á las leyes de concordancia., régimen y construcción.

De la Concordancia

Las concordancias que deben existir entre las partes

variables del discurso, son las siguientes: de articulo y
adjetivo con el nombre; de verbo con el sujeto; úq pro-

nombre con su antecedente.

El artículo debe concertar con el nombre en género y
número, por Q^Qm^lo: e\ padre, la madre, los her-

manos, las hermanasy etc.

Respecto á la concordancia del artículo con el nombre,

es menester advertir:

1.° Que, cuando en la oración se encuentran varios

nombres del mismo género y ejerciendo idéntico

oficio, sin ser modificados por un elemento común,

se puede anteponer el artículo á cada uno de ellos

ó solamente al primero, por ejemplo: la rectitud,

la prudencia y la laboriosidad constituyen

un buen comerciante.

2.° Que, cuando se encuentran en idénticas condiciones

varios nombres de género diferente, cada uno de

ellos lleva el articulo que le corresponde: El or-

gullo y la envidia son pasiones que turban las

facultades intelectuales.

3. ^ Que, cuando se suceden dos ó mas nombres modifica-

dos por un mismo elemento, bastará aplicar el artícu-

lo al primero aunque sean de distinto género, por
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ejemplo: WjO. pati^ia preinia digna y generosa

mente el valor y constancia de sus defensores.

4- ^ Que, cuando se siguen varios nombres que expresan

ideas antagónicas y que no pueden coexistir en im

mismo sujeto, cada uno de ellos, aunque todos sean

del mismo género y número, requieren su artículo

correspondiente; por ejemplo: el sol alumbra con

igual generosidad á los buenos y á los mal-

vados.

El adjetivo debe concertar con el nombre también en

género y número, por ejemplo: aire ti*auciiillo. luna

pálida, astros luiuiuosos. estrellas fiilj^'idas.

Relativamente al empleo del adjetivo en la oración se

ha de observar:

1.* Que el adjetivo común á varios nombres del mismo

género y número singular, se pondrá en número

plural sin variar el género, por q]q\w^\o: el oxígeno

y el hidrógeno son gaseosos; la nafta y la.

hulla S071 bitiiiiiiuosas.

2/ Que varios nombres de distinto género, aunque de

número diferente, requieren adjetivos de género

masculino y número plural; por ejemplo: elja^min

y la rosa, son olorosos: los tigres y las
hienas son eai*iiívoi»os: el jefe y las tro-

pas son iutrépiflos: la luna y los demás
satélites son opaeos.

El verbo debe concertar con el sujeto en número y per-

sona, por ejemplo: yo fleseauso; Carlos tripu-
dia; vosotros os alearais: los principios liberales

triunfan.

Respecto á la concordancia del sujeto con el verbo, se

debe advertir:

1.° Que, encontrándose varios sujetos, de idéntico ó

distinto número, unidos por la conjunción ¿/, expresa

ó suplida, el verbo debe ser puesto en níunero plu-
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ral, por ejemplo: el agua y id cino lioii liquic/os;

la escuadra y las legiones fiiei*oai derro-

tadas.

2.^ Que varios sujetos sepai'ados por la conjunción ni,

piden el verbo en lu'unero plural si su significación

conviene colectivamente á todos ellos, y en número

singular si conviniere tan solo á uno de ellos, por

ejemplo: 7ii el tiempo ni la. ingratitud p<>f2i*á.ii

destruir la obra del insigne educacionista', ni

César ni Alejandro ^^ padre de la huérfana.

3.° Que, cuando entre varios sujetos hay uno en que se

hallan todos compendiados, el verljo debe concer-

tar con este último, por ejemplo: infantes^ gine-

tes, artilleros, ambulancias, todo el ejéi*-

c*ito. eiifin, estaba, completamente desor-

denado.

4. " Que, si el sujeto fuere un nombre colectivo deter-

minado, concertará el verbo con el mismo en el

número en que estuviere; pero, siendo indetermi-

nado y de número singular, podrá, emplearse el

verbo tanto en número singular como en número

plural, por ejemplo: el ejcB*e¡ío de Faraón se

alio^'ó en el Eritreo; un eúiiiiilo de asun-

tos aje/ios me impide atender' á mis nego-

cios; una imiltiliid de c.ialtados iiivadie-
i*OM el te/i/plo de la ley.

o.' Que, cuando el sujeto es una entera proposición, uii

infinitivo ó cualquier otra parte del discurso, ha de

ponerse el verbo en número singular, por ejemplo:

COiivicBae á la tranquilidad común €|iie

des>apai*ezc*a Ba vacancia: el §ial)ei*

no oeupa espacio; el poecfiaé de las cosas

oeiiitase á la vista de los mortales.

(3." Que, cuando el sujeto se halla formado de nombres

y pronombres en el número singular, ó solamente
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de pronombres de personas diferentes, el verbo

debe ponerse en número plural y concertar con el

pronombre que ocupe el primer puesto respecto al

orden de las personas verbales, por ejemplo: lii y
Curios rciiEiii*eis los ¡naterialcs; jo y ellos

coiieluireiiio^ la obra.

El pronombre, cualquiera que sea la especie á que per-

tenece, debe concertar con su antecedente en género y
número. Ejemplo: El lujo €|iie (el cual) ama y respeta

á sus padres; la doncella que (la cual) sabe justi-

preciar su pudor; los ciudadanos fnie ^los cuales)

vierten la propia sangre en defensa de la patria, y
las matronas €|ue (las cuales) consagran sus descelos

en pro de la liorfandad, se hacen acreedores al

aprecio general.

Relativamente ¿i la concordancia dcíl pronombre con su

antecedente, hay que advertir:

1.* Que el pronombre que se refiere á varios nombres

de un mismo género y número singular, debe ser

puesto en número plural, conservando el género de

sus antecedentes, por ejemplo: detesta el juego y
el ocio, porque de ellos arranca la ruina de
las familias; rinde culto á la industria y á la

agricultura, porque de ella« depende la

prosperidad de los pueblos.

2.^ Que el pronombre que se refíere á varios nombres

de distinto género pide el número plural masculino,

por ejemplo: El platino y la plata se prestan.

para trabajos de adorno por .se;* ellos muy
dúctiles', las rosas y los jazmines son aprecia-

dos por la fragancia que de ellos se des-

prende.

3.° Nos y vos en el estilo jerárquico, y el segundo,

coa especialidad en la íorma dialógica, constituyen

un elegante solecismo admitido por el uso^eneral.

8
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Conciertan en niiniero y persona con el verbo que

üe 'ellos depende, pero no respetan las leyes de

concordancia con el antecedente á que k6 refieren.

Ejemplo: lüos. Pedro II, ernperadoi- del Bra-
sil, ot*tlcuaiiioü. eíc; l^os. amoroso padre

de losfieles, hciiclceid, ele, y tOíí, caba-

llero, ¿qué opiuais acerca de la aparición

de los cometas?

4.." Los pronombres conjuntivos maniflestati su concor-

dancia con el antecedente tan solo por medio del

artículo que les corresponde; pues el pronombre

que, sin variar de íorma, concierta con anteceden-

tes de ambos géneros y números, y los demáé,

aunque susceptibles de pluralizacion, son aplicables

á, antecedentes de ambos géneros.

Del Régimen

La dependencia que debe existir entré los elementos

lógicos del discurso, obedece generalmente ¿i las reglas

siguientes:

1." El sujeto rige al verbo, á conqjlementos indi-

rectos y proposiciones complementarias. Ejemplos;

El mercurio cliisiiclve el oro; Las obras ele

Cei'vantes constliuycrt un tesoro literario;

Los miasmas €|ue ¡se fleü|»i*eufleu de los

pantanos, son perjudiciales á lá salud,

2." El verbo rige complementos directos, complemen-

tos indirectos y proposicio-.es complementarias.

Ejemplos: La corriente eléctrica descompone

el ag;ua: El calórico se propaga eu el

vacio: Los sacerdotes egipcios dijeron con

ra^on á Herodoio que el i%ilo era el

pafire «le Egipto.
3. " Él atributo rige complementos incbrectos y propo-^

liciones complementarias. Ejemplos: EÍ oxigeno
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es indispensable pai*a la i'esgiiuaeioii:
El arjua no es potable eiiasiclo eai»ec»e de
aii*e.

4. - El complemento rige sub-eooiplementos, es decir,

complementos modifíeativos de otros complementos,

y proposiciones complementarias. Ejemplos: ha
Luna refleja la la.r del 5l»ol: ó bien: La Lana
refleja la luc tnie i*ec*íbe tiel HoL

De la Construcción

La construcción comprende las leyes que se han de
observar en la colocación de los elementos del discurso,

y puede ser gramatical yjigarada.
La construcción es gramatical ó directa cuando en el

uso y en la disposición de las partes del discurso se observa
el orden natural de las ideas; de modo que, si el verbo de la
proposición principal es simple, colócase primeramente él
sujeto, luego el verbo y en seguida el atributo, inmedia-
tamente acompañados de sus respectivos complementos,
subcomplenientos y proposiciones complementarias.

EJEMPLO 1.'

Elfallo Sujeto.

de la Jasíícia Complemento del sujeto.
^^ A'erbo.

siempre Complemento del verbo.
favorable Atributo.

al mócente Complemento del atributo.

EJEMPLO 2."

Las personas Sujeto.

que criuan el Océano. Proposición complementaria del

sujeto.

*^^^^^"- Verbo.
expuestas Atributo.

á peligros Complemento del atribtuo.
de todo género Subcompíemento. '
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Si el vt'i-lto di-' ki proposición principal es ati'il)uti\'(>,

después del sujeto colócase el verbo, y ¿i continiiaciun de

éste el complemento directo ó indirecto que el verbo pide,

arrimando á c¿ula vuio de los elementos indicados los com-

plementos, subcomplementos ó proposiciones complemen-

tarias í[ue les correspomlen.

EJEMPLO !.

Ltis lacas Sujeto.

del Vesubio Complemento del sujeto.

destruyeron Verbo y atributo.

la ciudad Complemento directo del verbo,

de Pompei/a Subcomplemento.

EJEMPLO 2.»

El ciudadano Sujeto.

que muerepor la patria^ Proposición complementaria del

sujeto.

renace Verbo y atributo.

en la hisíoria Complemento indirecto del verbo

Hacen excepción á las reglas enunciadas, sin infringir

los preceptos de la construcción gramatical ó directa:

1." Las proposiciones interrogativas en las cuales el

sujeto, con el fln de hacer la dicción mas elegante,

suele colocarse después del verbo ó después del

verbo y del atributo, por ejemplo: ^esíd Cárloi^
enferinoi*; /es navegable el rio?

2." Las proposiciones admirativas en las cuales se co-

loca generalmente el atributo antes, y el sujeto des-

pués del verbo, por ejemplo: ¡Qué rápido es el

i*ayo!
3." Las proposiciones imperativas, exhortativas y pro-

hibitivas, las cuales piden que el sujeto, expreso ó

suplido, sea colocado después del verba, por ejem-
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pío: sed (vosotros) /ohoríosos; seanws (nosotros)

caritativos; no seas 'tú; importuno. (\)

La construrcion es fí<i'arada ó iaccrsa cuando no se ob-

servan rigorosamente las leyes iniímestns por la eonsimo-
ción gramatical.

Los modos de expresarse que se apartan de las reglas

comunes y contribuyen á dar mayor energía y elegancia al

discurso, se llaman /?'///// y/8 de consfraccion.

Las principales figuras admitidas en el discurso, son el

Idpérbaton. q\ pleotiasrao, la elipsis, ]ci silepsis.^ y la

enálage.

llíg»éi*8»atuai es la figura por medio de la cual, sin

infringir las leyes de la armonía y de la claridad, se altera

el orden regular de las palabras, colocando generalmente al

principio aquellas qvte enuncian el pensamiento solire el

cual se desea llamar preferentemente la atención; por ejem-

plo: Oprobio y maldición merecen los ciudadanos que

hacen traición á la patria; expresión que tiene evidente-

mente mas energía (|ue si, observando las leyes de cons-

trucción gramatical, se dijese: Los ciudadanos que hacen

traición d la patria^ merecen oprobio y maldición.

Pleonasmo es la figura que se verifica siempre

que se haga uso de palabras innecesarias, pero que tienden

á vigorizar ó adornar la expresión. Cuando se dice, por

ejemplo, que Hércules dio muerte al león de Nemea
aliofjándolc con sus |ii*opiaiü manos, se expresa el

concepto con mas energía que suprimiendo la palabra

pi^opias.

El pleonasmo que no llene alguno de los objetos indica-

dos, se convierte en redundancia viciosa, condenada por la

propiedad de la elocución.

(1) Se podría citar una larga sórie de oxcopcionos. ospeeialuiento

respecto á la colocación de los olemenios g'ramaticales del disfiirso. si

su prolija enniurracion no excediera los liniites de una ífraniálica elí^-

mental
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Klílü^iii es una figura que se produce suprimiendo en

la írase una ó mas palaliras sin ofender la claridad de la

elocución. Cuando se dice, por ejemplo: á buen entende-

dor pocas palabras^ se enuncia el pensamiento con mas

gracia y prontitud que al decir: ó buen entendedor

liasitaii pocas palabras.

^ilépi^iiü es la figura que se manifiesta cuando en la

construcción de la frase no se obedece á las reglas de con-

(•ordancia sin ofender la propiedad de la dicción.

Semejante infracción es tolerada por el (-onsentimiento

general por la razón de que, si la concordancia entre los

elementos gramaticales no existe respecto á la forma, se

considera como existente respecto á las ideas por ellos ex-

presadas.

En efecto, cuando se dice, por ejemplo, á un príncipe

:

Vuestra Alteza-es muy ^eiaei*oso, si el adjetivo ge-

neroso no concierta en género con el nombre cdteza^ con-

cierta sin duda con el sexo del individuo identificado en el

mismo nombre.

Igualmente, cuando se dice : una multitud de insectos

inoleütaliaii á los trabajadores, si el verbo moles-

taban no concierta en número con el nombre multitud.

que es el sujeto de la proposición, hace concordancia con

la pluralidad de seres por él representados.

Eiiálais;e es la figura que tiene lugar siempre que

se emplea una parte del discurso en sustitución de otra.

Cuando se dice, por eijemplo: el iiave^ai* es peli-

groso; deseo conocer el |iOB*€|lié de tu ausencia, se

emplean las palabras navegar y porqué, verbo y conjun-

ción, en lugar de los nombres navegación y causa; de

modo que las proposiciones enunciadas equivalen á las si-

guientes: la iiave^aeion es peligrosa; deseo cono-

cer la eaiifüa de tu ausencia.

f
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ORTOGRAFÍA

Ortografía es la parte de la Graiqática c^ue ense-

ña el recto uso de tos signos para expresar conveniente-

mente los pensamientos; de consiguiente comprende el uso

de las letras dudosas, el tJso de la letra inicial ma-

yúscula, la acentuación, la puntuación y la descom-

posición de las palabras en silabas.

Uso de las letras dudosas

Se hace uso de la letra B:

i.^ Antes y después de las vocales formando silaba con

ellas, como en baño, beso, abdicar, obtuso, etc.

2.
'- Antes de las consonantes / y ?% cuando las dos for-

man sílaba con la vocal que sigue, como en blando,

brisa, etc.

3.- En la mayor parte de las voces que la tienen en su

origen: beber de bihero: nnhcvnador de ftii-

lieruator, etc,

4.' En todas las voces del verbo Aa6e/' en Q'ie poi^ria

confundirse con la V.

5.° En todas las terminaciones de las voces del preté-

rito imperfecto de la 1." conjugación, y en las

idénticas del verbo ir, como en amaba, iba, etc.

6:^ En todas las voces derivadas de adjetivos acabados

en 6¿e, por ejemplo qi\ amabilidad y a,makilisimo

que derivan de amable.

l/~ En las proposiciones compositivas ab, ob, sub,

como en abrogar, obstar, subrayar, etc.

Se hace uso de la letra V:

\.^ Antes de vocal con la que forma sílaba, pero nunca

antes de consonante: voló, desvelo, etc.

2. " En las sílabas finales de todas los adjetivos acaba-

dos en accz, ave, avo. eva, eve. evo^ iva, iva.

JR
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como en octava^ suave, bravo, nueva^ breve,

longevo, activa, nerjativo, etc.

3 "" En todas las voces que la traen de su origen, como

en vieio, de viliuiii^ valle, de Tallin, etc,

4.° Cuando entra en composición de palabras que em-

piezan por lU y en sus derivados, como en llave

^

llevar, llover, sobrellevar^ etc.

b.° En medio de dicción después de n, como en con-

vencer, envidiar, conversión, etc.

Se hace uso de la letra C:

1.° Con sonido fuerte, delante de (/, o, u, como en casa,

color, cana, etc.

2.° Con sonido suave delante de e, i, imitando la z,

excepto en zenit, zéfiro, zelo, :iizaña, etc.

3."' En reemplazo de la z, en la formación del plural de

los nombres y adjetivos terminados en esa letra y

en sus derivados, como en voces de \^w\ felices,

de feliz; vociferar,felicidad., etc.

4. * Delante de la e en las terminaciones de los verbos

acabados en zar, como en alcancé^ cacemos^ etc.

5.° Delante de los diptongos tie, ui, cuando suena

la u, como en cuerda, cuidado, etc.

6." En la última sílaba de los nombres abstractos ter-

minados en ion procedentes de verbos de la pri-

mera conjugación, como en animación y navega-

ción, derivados de aiiiinai* y uavegaiN
Se hace uso de la letra Z:

1.'' Antes de las A-ocales a, o, «; siendo reemplazada

por la c delante de p, i. menos en las voces ya in-

dicadas.

2.' En los derivados que acaban en azo y zuelo, como

en hombrado, n/artillazo, hombrezuelo, etc.

2>.° En fin de dicción, en los apellidos derivados de

nombres propios, como en Martínez, i^e llai*tin;

Rodríguez, de HodB*ij^o. etc.
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Se hace uso de la letra Q:

Delante de los diptongos ue, ni, siempre que se liquida

la ^^ como en querer% química^ etc.

Empléase la letra G:
1.^ Con sonido suave delante dea, o, u y de los dipton-

gos uc, ni, no sonando la ?í, como en gamo, goma,
gula, guerra, guitarra, etc.

2.*^ Con sonido gutural delante de <?, «', en las voces que

la traigan en su origen, como en gente, de gens:
ingenio de iii^'eniíiiii: etc.

3. ' Con preferencia ¿I la j, delante de la e, en la última

silaba de los nombres, como en viage, parage,

caudiílage, etc.

Se emplea la J:

\.^ Delante de todas las vocales para conferirles arti-

culación gutural, como en jaula, jeme, jinete,

joya, júbilo.

2. ° En todas las voces que la traigan de su idioma

originario, como en jactancia, justicia, Jere-

mías, etc.

3." En los derivados de las voces que acaban en y«
y jo, como en pajita, de paja: ojeada, de

ojo: eic.

4. * En todas las terminaciones precedidas de articula-

ción gutural que empiezan por e ó por ?', y proce-

den de verbos irregulares que no terminan en ger
ó en gir, como en trajeron y condujeron, voces

derivadas de los verbos ti»aei» y eoiidiieii».

5. "^ En reemplazo de la x, en algunas voces que anti-

guamente se escribían con dicha letra, como en

reloj, en lugar de relox; prójimo en lugar de

próximo.

Se hace uso de la letra H:
\.' Delante de los diptongos ue y ie en principio de dic-

ción, como en huella, huerta, hielo, hiena, etc.
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2. * En casi todas las voces que en latín se escriben con

/; como en hierro^ harina,, hacer y herir, deri-

vados de fe 1*1*11 111. fai*iiia. I'aeei*e y fe-
rii*e.

3.° En todas las voces que la tienen en su origen, como

en hombre y hostilidad, derivados de lionio y
lio^tilítaíü.

Se emplea la letra M:

Delante de las cinco vocales, al principio ó en medio de

dicción, pero nunca delante de consonante, exceptuando

delante de b, p y /?, como en ambición^ amparo,

alumno, etc.

Se emplea la -S:

1 ° En la terminación del infinitivo de los verbos, au-

mentados con la partícula ó con el pronombre se,

como en respetr/rf>e, oontenerse., arrepentir-

se, etc.

2. * En las terminaciones de las voces del imperfecto

segundo del modo subjuntivo: amase, temiese,

paréi'ese, etc.

3. ° En la terminación complementaria de los adjetivos

y adverbios de grado superlativo, como en pruden-

tísimo, prudentisimamente, etc.

4.° En la última sílaba de casi todos los nombres

abstractos terminados en ion, procedentes de ver-

bos terminados en r/er, dir, mir, tir, como en

pretensión, división, opresión y diversión, que

proceden de los verbos pi*eteii€lep. di^iflii**

0|ii*iiiiii* y clivei*lii*.

Se'^haqe uso de la X.

Con sonido idéntico al de es, delante de vocal ó conso-

nante en medio de dicción, como en eximio^ exhibir,

exceso, externo, etc, que equivalen á ec-simio, ecs-

fi^ibir, ees-ceso, ees-temo, etc.
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Uso de la letra inicial Mayúscula

Se emplea la letra inicial mayúscula:

1.° En la primera palal)ra de todo escrito.

2.° En la primera palabra después de punto flnal.

3 ^ En la primera después de dos puntos, cuando se

citan razonamientos ó dichos ajenos, ó se da princi-

pio á una carta.

t.° En la primera después de interrogación, exceptuan-

do cuando hay uii;í s(^rie do ln'eves preguntas y

respuestas.

5. " En la primera después de punto de admiración,

cuando cierra proposición, frase ó período.

6.° En la primera palabra de cada verso de mas de

ocho sílabas, y al principio de cada copla de ver-

sos COf'tOS.

7." En los nombres propios de personas y cosas, y en

los apellidos y renombres personales.

S.° En los adjetivos derivados de nombres propios,

cuando no se emplean para calificar otros nom])res,

ejemplo: loa £siiaiiole« so//, nnlivnff's: la

marina in^lesía C6 poderosa.
9.' En los nombres comunes, en los colectivos y en los

de ciencias y artes, cuando sirven de tema prin-

cipal de cualquier escrito, ó se usan en sentido

notable.

10, En los de tratamiento, título ó dignidad, por ejem-

plo: Vuestra Majestad, Vuestra Excelencia,

Vuestra Señoría, etc., en cuj^o caso suelen

abreviarse por medio de sus iniciales, por ejemplo:

V.M., V. E., V. S., etc.

Acentuación

Se emplea el acento gráfico

:

1.' Sobre la vocal de los monosílabos homónimos de

diferente significación, acentuándose aquellos que
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se pronuncian con mas detención. En esa virtud, se

acentuarán las vocales a, e, o. u. cuando for-

man palabra por sí solas; el. tu. mi. cuando

son pronombres; si. cuando es pronombre ó ad-

verbio de afirmación; fie. procedente del verbo

dar; se. cuando proviene de los verbos saber y
ser; te. siendo planta ó bebida; que, al princi-

pio de una proposición interrogativa ó admirativa,

y en medio de ella, cuando se le atribuye un sen-

tido notable; ve. procedente del verbo ir:

2. " Sobre la vocal de los polisílabos terminados en vo-

cal breve en que mas cargue la pronunciación, ex-

ceptuándose la penúltima, por cargar en ella el

acento iónico natural; - ejemplo: amante, alelí,

caje, sólido, perdóneselos.

3. " Sobre la última vocal de las voces verbales agudas,

aunque reciban el aumento de otra sílaba, como en

airase, daréte^ entrerjóse, etc.

4.° Sobre la vocal déla penúltima sílaba seguida del

diptongo ea, ó eo, como en linea^ álveo, etc.

o. " Sobre las vocales e, i, u, en las palabras de mas
de dos sílabas, cuando no hacen sílaba con la últi-

ma vocal anexa, menos en las voces verbales del

pretérito imperfecto de indicativo y del presente

del modo condicional, ejemplo: provee, porfía,

fluctúas, etc.

Q).° Sobre eouio. euanclo. quien, euai.
dónele, cuanto y poi*que. al principio de

oraciones interrogativas y admirativas, y, sin serlo,

en medio de ellas, cuando se les quiere dar un

un sentido notable.

7." Sobre la vocal de los polisílabos acabados en con-

sonante en que mas carga la pronunciación, menos

en la última por cargar en ella el acento fónico na-

tural; amor, mártir. Júpiter, etc.
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Las voces pluralizadas conservan, en general, el acento

iónico y graneo que tienen en número singular. } los ad-

verbios en mentt' retienen constantemente el acento del

adjetivo de qtie proceden.

Puntuación

Se emplea coma ( .
)

:

l.° Para separar las proposiciones que componen un

periodo breve.

2.
' Para separar los elementos iguales de la proposi-

ción, menos ctiando media entre ellos una con-

junción.

3.
' Para separar los vocativos de los demás elementos

de la proposición.

4." Antes y despties de una proposición ó complemento

incidental.

Se emplea iiiiiito y i*oiiia (;):

1.® Cuando se trata de distinguir partes menores de

un período, especialmente delante de las conjuncio-

nes adversativas.

2. Para separar varias proposiciones, cuando cada una

de ellas contiene un sentido completo.

Se emplean tíos pinito*^ {;.]

:

\.^ Cuando í-e trata de separar varias proposiciones

que no están enlazadas por medio de conjunciones,

y tienden íi evidenciar una misma verdad.

2.° Cuando se citan palabras textuales ajenas.

3."^ Delante de una proposición que se considera conse-

cuencia de otras anteriores.

Se emplea pimío ííiial {.):

1 .
- Después de una proposición, frase ó período que
forma sentido completo.

2.~ Al fln de toda voz abreviada; V. if., por T'«tvsv/v/

E.vcele/icia.



— i26 —

Se einplea |iiiulo fie iiitei*i*og-aeioü (¿?):

Antes y después de una proposición, frase ó fexpréSióft

interrogativa.

Se emplea fiiBiiio ile a€liiiii*ac*ion (¡!):

Antes y después do una proposición, frase ó expresión

acbnirativa.

Se emplea ^iiioii (-)

:

1.^ Para separar las silabcis de las palabras que no

caben enteras al íin del renglón.

2." Para juntar, algunas veces, varias palabras siinples

para formar una compuesta.

3." Para separar en un diálogo las expresiones de los

interlocutores.

Se emplea iiaróiitesis Q :

Para encerrar una proposición incidental, ó una expre-

sión aclaratoria.

Se emplea diéfeslN (;•):

Para hacer sensible la a en las sílabas ijüe güL

Se emplea coiiiillaj» {«»)

:

Para distinguir las palabras literales de urla cita, ó

cualquier expresión á la que se atribuya un sentido coiiven-

cional.

Se emplea pitutio^ <iiii«|»eii»$ivois (. . . .):

Cuando se omiten piílabras ó proposiciones enteras en

la persuasión de que el sentido de ellas pueda ser fácil-

mente interpretado, y adquiera de este modo mas energía

la expresión.

Descomposición de las xjalabras en sílabas

Para descomponer convenientemente las palabras en

silabas, se observarán las reglas siguientes

:

1.® Las vocales que componen un diptongo ó un trip-

tongo, son inseparables, debiendo formar parte de

una misma sílaba, comoen ai-re, ctpaci-gtiais, etc.

2.^ Hallándose dos vocales iguales juntas, la primera
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pertenece á la sílaba precedente, y la segunda á la

sílaba siguiente, como en Sa-avedra, acre-edo/''

iJi-isiuiü, lo-or, etc.

3.
' Una consonante entre dos vocales forma sílaba con

la vocal que la sigue, como eno-ro,a-ini-fjo, a-iie-

xion, excepto en las palabras compuestas, como en

des-ovar, des-otr, etc.

-í.' Habiendo dos consonantes entre vocales, una se

junta con la vocal precedente, y la otra con la si-

guiente, como en al-ina^ai'-jia, difj-no. ac-cedei\

peren-ne^ etc.

5.^ Si la primera de las dos consonantes es / ó alguna

de las mudas, y la segtmda es ¿ ó r, ambas se jun-

tan con la vocal siguiente, como en re-Jlexion,

o-frecer, su-plicai\ mu-trimoiiio, etc., no suce-

diendo lo mismo en algunas voces compuestas, co-

mo en ab-rogar., sub-roga/-, etc.

6." Cuando se encuentran tres consonantes entre vo-

cales, siendo la del medio s, las dos primeras se

juntan con la vocal que antecede: en caso contra-

rio, la primera pertenece á la vocal antecedente, y
las otras dos á la vocal siguiente, ejemplos : abs-

tener., sols-ticio, cons-pi/'aj; coiu-prirair^ etc.

7. "^ Cuando se hallan cuatro consonantes en medio de

dicción, dos se juntan con la vocal antecedente, y
las otras dos con la vocal siguiente, como en cotis-

triar, abs-traccion, etc.

FL\ BE LA GRAiVIATICA





PRECEPTOS DE COMPOSICIÓN

Hacer una composición es desarrollar un pensamiento ó

tema por medio del discurso.

Se hace, pues, una composición siempre que se exponga

una serie de acontecimientos realizados en un determinado

período de tiempo; siempre que se representen fenómenos,

hechos ú objetos bajo todas las manifestaciones que los

hacen apreciables; siempre que se reproduzcan los conceptos

vertidos en una conversación veriflcada entre dos ó mas
interlocutores; siempre que se patrocine el triunfo de una

causa, ó se promueva la realización de una idea; siempre

que, en fin, se establezcan comunicaciones por escrito entre

personas ausentes.

Las diferentes especies de argumentos que se pueden

desarrollar, dan lugar á distintos géneros de composición,

tales eomo la historia ó narración^ la descripción^ el

diálogo^ la oración y la correspondencia epistolar.

Para desarrollar convenientemente un argumento, es

menester:

1.° Hallar la materia, investigando todas las ideas

que pueden tener relación con el tema que se ha
de tratar.

2.® Coordinar las ideas halladas, asignando á cada una
de ellas el orden y lugar que le corresponden.

3.° Exponer las ideas halladas y coordinadas con pa-
labras y frases convenientes.

La primera operación desígnase con el nombre de

invencioti'j la segunda con el de disposición ó distribu-

ción; la tercera con el de elocución,

9
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Condiciones de la elocución

Las principales condiciones de la elocución son la pu=

re:sa, \si propiedad, la claridad y la elegancia.

La pureza consiste en hacer uso de términos y

frases admitidas por el uso general y propias del idioma

que se habla ó escribe.

Queda viciada la pureza de la elocución introduciendo

en el discurso:

1.° Barba rismos, ó sea palabras ó frases derivadas

de idiomas extranjeros.

2.^ Neologismos, ó bien términos nuevos inventados

sin necesidad.

3.° xírcpismos, ó sean palabras anticuadas y repro-

badas por el uso general.

4.° Solecismos, es áec'iv faltas ó errores de gramática*

La ¡>s*opic(lafl consiste en emplear palabras y

frases adecuadas para expresar clara y explícitamente las

ideas que se desean emitir por medio de ellas.

Queda viciada la propiedad de la elocución:

L^ Usando indistintamente de los sinónimos, es decir^

de términos que aparentemente tienen la misma

significación, pero que se distinguen por diferen-

cias mas ó, menos evidentes.

2.* Usando de términos de significación genérica para

expresar ideas específicas ó particulares.

3." Usando de epítetos vanos é insignificantes ó de re-^

peticiones inútiles.

Las palabras semejantes en la forma, pero diferentes en

el significado^ son llamadas homónimas^ por ejemplo;

Cuando un buque tiene mala estrella, se estrella
contra las rocas á pesar de la pericia del Capitán^

La claridatl consiste en dar á la elocución esa

agradable evidencia mediante la cual los pensamientos se

presentan fielmente reflejados en las palabras, y el áiscurso

se pone al alcance de todas las inteligencias.
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Se habla y escribe con claridad:

1.^ Observando diligentemente las reglas gramaticales,
principalmecite aquellas que se refieren á la dispo-
sición de los complementos de la oración, á fin de
evitar toda ambigüedad.

2.=' Colocando el sujeto de la proposición de modo que
no se confunda con el complemento directo.

3." Usando con oportunidad de los pronombres perso-
nales y conjuntivos, evitando el uso demasiado fre-
cuente de ellos y colocándolos convenientemente.

La elegianeia consiste en escoger las palabras mas
nobles y melodiosas, y colocarlas de tal modo en el discurso
que en toda la composición se note una agradable armonía.

Se consigue hablar y escribir con elegancia:
L° Evitando las palabras y frases triviales, frivolas y

afectadas.

2.'' Alternando las palabras según su acento y la cali=
dad de las vocales y consonantes que las componen
de modo que armonicen entre sí los sonidos ásperos

y suaves, y se evite la concurrencia de sonidos que
producen en el oido una impresión desagradable y
presentan alguna dificultad en su pronimciaciou.



Con el nombre de Correspondencia epistolar se de-

signa el género de composición que tiene por objeto la

redacción de las cartas.

Escribir una carta es hablar por escrito á personas

ausentes, que durante el acto se consideran como presentes.

Siendo la carta, pues, una mera conversación, se deduce

íacilmente que las principales condiciones del estilo epis-

tolar son: claridad, sencille;^, concisión, franqueza y
natural elegancia; advirtiendo además que la elocución

debe ser apropiada á las condiciones ' sociales y á la edad

de la persona que escribe y de aquella á quien se escribe.

Las partes que constituyen la redacción de una carta

son las siguientes:

1.° Una breve introducción destinada á preparar el

ánimo de los lectores.

S.'^ Una explícita exposición del argumento que el es^

cribiente se propone tratar, acompañada con razo-

nes aptas para conseguir el objeto que motiva la

carta.

3. ° Una adecuada conclusión en la que se han de em-

plear términos de gratitud, aprecio ú obsequio se-

gún el objeto de la carta y el carácter de las per-

sonas á quienes se escribe.

Las fórmulas generalmente admitidas en una carta son

\di fecha f el encabe::amiento, \a,Jirma y la dirección.

Fecha es la indicación del lugar, del dia, del mes y
del año en que se escribe, y se coloca á la cabeza de la

carta, aunque rija también la costumbre^ cuando se escribe
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á personas de elevada posición social, especialmente de
carácter oficial, de colocar la techa al pié de la carta y al

costado izquierdo de la firma.

£ueabezaiii¡ciito ó título es la expresión con
que se califica la persona á quien se es(;ribe, y se coloca

después de la fecha en las cartas familiares y al pié de la

primera página en las notas oficiales.

Los títulos generalmente adoptados para distinguir los

individuos según la posición jer¿ir(|uica que ellos ocupan
en la sociedad, son los siguientes: el de Santidad ó Bea-
titud para los Papas; el de Magestad para los Reyes y
Emperadores; el de Altera para los Príncipes; el de Emi-
jiencia para los Cardenales; el do Excelencia para los

Presidentes de Repúblicas, Ministros de Estado, Ministros

Plenipotenciarios de naciones extranjeras y miembros del

Superior Tribunal de Justicia; el de Monseñoj^ y Señoría
Ilustrisima para los Obispos y Arzobispos; el de Señoría
para los Jefes Políticos, Jueces Letrados, Cónsules y Encar-
gados de Negocios de países extranjeros; y el de Aprecia-
ble, Estimado ó Distinguido Señor para toda persona

de respeto y consideración.

El tratamiento mas adecuado que se puede emplear
respecto á personas do amistad ó parentesco, es el de

Querido, seguido del nombre propio de la persona á quien

se escribe ó del grado de parentesco.

Firma es el nombre y apellido de la persona que es-

cribe, y se coloca al pié de la carta y al costado derecho

precedida de alguna expresión de obsequio ó de amistad.

Cuando la carta es diiúgida á personas que revisten un
carácter oficial, antes de la firma debe repetirse el trata-

miento que les corresponde.

Dirección es la designación del título, nombre y
apellido de la persona á quien se escribe y del lugar en
que reside, y debe colocarse en la parte exterior d« la carta

cerrada en forma de cuadrilongo.
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Diferentes especies de cartas

Las cartas deben ser consideradas bajo el aspecto su-

jetivo y objetivo.

Consideradas bajo el primer aspecto, las cartas pueden

ser misivas y de respuesta.

Es carta misiva la que sirve para tomar la iniciativa en

un asunto cualquiera, y carta de respuesta aquella con que

se contesta á la misiva.

Para contestar convenientemente una carta misiva es

menester tratar con orden, precisión y exactitud de cuanto

exige seria contestación, y devolver con urbanidad, cortesía

y cordialidad los sentimientos de aprecio, benevolencia y
amistad contenidos en la carta misiva.

Consideradas bajo el aspecto objetivo, es decir, respecto

al objeto que uno so propono al escribir, la carta puede ser

de un sinnúmero de especies, es decir, de tantas especies

como necesidades y deseos de comunicarse surgen entre

personas separadas por una distancia cualquiera.

Hállanse comprendidas entre estas las cartas de pre-

sente, de pedido, de invitación^ de pésame, de repro-

che ^ de disculpa, diQ justificación, ÓíQ felicitación y de

consejo, etc. (1)

Carta de presente es aquella con que se acom-

paña un presente ó regalo que se ofrece á personas deter-

minadas.

Al redactar una carta de este género se debe manifes-

tar la causa que induce al escribiente á ofrecer el regaloj

se deja traslucir el temor de que no sea del agrado ó digno

de la persona á la cual se destina, suplicándola, sin embar-

go, se sirva admitirlo cual manifestación de aprecio, amis-

tad ó gratitud.

Se contesta á la carta de obsequio con otra de agrade-

(1) No se hace mención de las cartas comerciales por haberle»

asignado uua especial y extensa sección en el Cuno de Qontabüiiai.
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cimiento, mediante la cual se elogia con moderación el

presente recibido, se manifiesta haberlo aceptado con la

máxima satisfacción, y se tributan al mismo tiempo las

mas expresivas gracias á la persona de quien procede.

EJEMPLOS:

Carta misiva

Montevideo, Enero 8 de 1882.

»r. I», N. !%-.

Querido y estimado padrino:

Siendo generalmente admitido que el dia onomástico de

la persona que se aprecia, es el mas adecuado para dar

libre expansión á los sentimientos de cariño y estimación

que se le profesan, aprovecho esta oportunidad para ofrecer

á Vd., acompañado de la presente, mi primer ensayo

caligráfico.

No desconozco que el mérito de la modesta obra es

sumamente inferior á las relevantes dotes de la persona

de quien he recibido frecuentes y señaladas pruebas de

cariño y protección; sin embargo, confiando en su recono-

cida bondad, me induzco á creer se sirva admitirlo como

exponiánea manifestación de aprecio y cariño que hacia el

mejor de los padrinos profesa el mas adicto talvez de los

ahijados.

Esta esperanza me anima también para hacer votos

fervientes á fin de que la Providencia se digne conservar

en plena salud y rodeado de toda clase de felicidades un

benéfico padrino al amor de su reconocido y
Afectísimo ahijado

N. N,
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Contestaeiou (k la miisiva

Montevideo, Enero 12 de 1882.

Querido ahijado:

He recibido con íntima satisfacción el precioso trabajo

caligráfico que me dedicaste, trabajo que patentiza elo-

cuentemente el afán con que cultivas una de las asigna-

turas mas importantes en la educación social.

Esa fina atención, al mismo tiempo que revela tus

rápidos adelantos, me ofrece la oportunidad de admirar los

nobles sentimientos que abrigas en tu corazón.

Agradezco sobremanera los votos que haces por la

salud y la prosperidad de mi persona, y deseo ansiosamente

que se me presente propicia ocasión para demostrarte en

toda su intensidad el cariño que te profesa

Tu afectísimo padrino

N. N,

Carta de pedido es aquella que tiene por objeto

solicitar algún favor de la persona á la cual se dirige.

Redactando una carta de esta especie, se debe exponer

la necesidad que induce al escribiente á invocar la protec-

ción de la persona á quien se dirige; demostrar la confianza

que se tiene en la bondad de su ánimo y en la influencia

que por su elevado carácter ejerce en la sociedad, conclu-

yendo por asegurarle que los beneficios recibidos serán

retribuidos con merecida y sincera gratitud.

Al contestar á la carta de pedido se pueden ofrecer dos

casos distintos.

El primero es cuando el solicitado se halla en condicio-

nes y disposiciones de acceder al pedido hecho; en cuyo

caso manifiesta la satisfacción que por este motivo experi-

menta, y ofrece los propios servicios para idénticas

ocasiones,
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El segundo es cuando el solicitado se encuentra en la

imposibilidad de prestar el servicio que se le pide, en cuyo

caso, después de haber enumerado todos los esfuerzos

hechos para conseguir el objeto deseado, manifiesta el vivo

sentimiento que por este motivo le afecta, y ofrece sus

servicios para ocasiones mas oportunas.

EJEMPLOS:

ilij$i\a

Montevideo, Febrero 3 de 1882.

»P. D. !V. !V.

Estimado señor y amigo:

La precaria situación económica de este país me obli-

ga á recurrir á la nobleza y generosidad de su alma;

nobleza y generosidad de que en épocas anteriores he re-

cibido eficaces y repetidas pruebas.

Mi hijo Ernesto acaba de completar su curso de estu-

dios comerciales, hallándose por esto en condiciones de

poder desempeñar con suficiente capacidad las funciones

de tenedor de libros en cualquier casa de comercio; pero la

casi completa paraUzacion de las operaciones mercantiles

tiene cerradas todas las puertas ¿i la inteligencia y al

trabajo.

Por este motivo, conociendo la merecida influencia que

ejerce Vd. en el centro comercial de esa plaza, no he

vacilado en tomar la resolución de dirigirme á su recono-

cida bondad para conseguir por intermedio de Vd. lo que

en la actualidad no seria factible en esta; servicio impor-

tantísimo, que obligará la mas duradera y sincera gra-

titud de su

Atento servidor y amigo

N.N.



^ 138 -^

Contefiítaeioii afirmativa

Buenos Aires, Fehrero 10 de 1888.

«p. P, !V. !V.

Apreciable amigo:

Si no fuera un insulto lanzado contra la clase meneste-

rosa de la sociedad, no vacilaria en manifestar á Vd. que

la precaria situación económica en que se encuentra ese

país, viene á ser para mí causa de júbilo, porque me pro-

porciona la oportunidad de prestar un débil servicio á una

persona con la cual me hallo vinculado por los lazos de

una no interrumpida y sincera amistad.

Antes de recibir la carta por medio de la cual solicitaba

Vd. un empleo para su hijo Ernesto, yo habia asumido el

compromiso de encontrar un hábil tenedor de libros para

una de las principales casas introductoras de esta plaza; de

modo que en este caso, el que aparentemente favorece

viene á ser el favorecido, y principalmente si se tiene en

consideración que, conociendo plenamente las virtudes del

padre, puedo responder sin vacilar de las virtudes del hijo.

De consiguiente, puede Vd. dirigir á mi casa con la

mayor confianza á su hijo Ernesto, quien, además de pro-

porcionarme el placer de contraer relaciones con un pre-

cioso vastago del inolvidable amigo, servirá para manifes-

tar más directa y frecuentemente á Vd. que en toda

ocasión se hallará siempre dispuesto á llenar sus deseos ó

á cumphr sus órdenes

Su afectísimo y leal amigo

N.N.
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Contesitaeioii negativa
Buenos Aires, Febrero 12 de 1882.

er. D. !V. :%.

Distinguido amigo:

Por medio de su atenta del 3 del comente me impuse
dolorosamente de la triste condición económica de ese país,

y del empeño con que Vd. trata de conseguir una coloca-
ción laboriosa y honesta para su hijo Ernesto, joven dotado
de conocimientos suficientes para desempeñar satisfactoria-

mente las funciones de tenedor de übros.

Me ha sido sumamente grato que Vd. con su franco
pedido haya estrechado maj'ormente los lazos de nuestra
antigua y leal amistad, pero me es al mismo tiempo sen-
sible verme en la imposibilidad de llenar por el momento
sus justos deseos, á pesar de no haber omitido esfuerzo
alguno á mi alcance para conseguir el objeto indicado.

Confio, sin embargo, que la ineficacia de mis deseos no
será duradera, y que muy en breve se me presentará la

oportunidad de demostrarle que, tanto en este, como en
cualquier otro asunto en que pueda necesitar Vd. de mi
débil cooperación, expermientará siempre el mas intimo
placer en serle útil

Su afectísimo y leal amigo

N.N.

Carta úe invitaeiou es aquella por medio de
la cual excitamos alguna persona para que se encuentre en
nuestra compañía en una ocasión especial determinada.

Redactando una carta de este género, es menester indi-

car la causa que nos induce á desear la presencia de la

persona invitada; hacer la invitación en términos afectuosos

y corteses; aducir las razones que se creen mas adecuadas

y oportunas para conseguir que el invitado acceda á nues-
tro pedido, y manifestar simultáneamente la esperanza de
ver realizado nuestro deseo.
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Al contestar á la carta de invitación se pueden presen-

tar, como para la de pedido, dos casos distintos: aceptar ó

rehusar la invitación.

En el primer caso se maniflesta nuestra adhesión; se

agradece la atención de que uno ha sido objeto y se ofrecen

los propios servicios.

En el segundo caso se patentiza la gratitud que nos

merece la persona de quien procede la invitación; se dan á

conocer las causas que nos impiden poderla aceptar y el

sentimiento que por este motivo experimentamos, y se de-

sea una ocasión mas íavorable.

EJEMPLOS:

Carta iiii^iiva

Florida, Octubre 4 de 1879.

f^i*. D. Ai. IV.

Estimado señor:

El domingo próximo tendrá lugar en esta villa la so-

lemne inauguración del grandioso monumento que el pa-

triotismo y la gratitud consagraron á la memoria de los

esforzados héroes que sellaron con la propia sangre la

independencia del pueblo uruguayo.

Convencido de que toda persona ilustrada y educada á

la mas alta escuela democrática nunca condena la celebra-

ción de los fastos de un pueblo emancipado, mediante in-

gentes sacrificios, del mas duro y humillante despotismo, he

concebido la esperanza de que Vd. en el dia señalado no

rehusará participar del intenso regocijo que despertará en

el corazón de los orientales el recuerdo glorioso de su

emancipación política.

En esa creencia toda mi familia se dispone á festejar la

llegada del distinguido huésped que con su deseada pre-

sencia manifestará que tuvo la deferencia de no desoír los

ruegos de

Su atento servidor,

N. N.
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Coutcelación aflriiiafiva

Montevideo, Octubre 7 de 187f).

«ür. JU. IV. !V.

Estimado señor y amigo:

He recibido con la major satisfacción su apreciable

carta por medio de la cual se me invita para asistir á la so-

lemne inauguración del espléndido monumento que la gra-

titud de la Nación consagra á la memoria de los insignes

campeones que lucharon con sin igual denuedo por el triunfo

de la causa de la independencia y libertad de su patria.

Semejantes íestejos, expontánea manifestación del mas
sagrado de los deberes autonómicos, son respetados hasta

por los mismos vencidos; de modo que, de mi parte no

omitiré esfuerzo alguno para participar en ese dia memo-
rable del júbilo que ha de embargar el corazón de todos los

buenos Orientales.

Verificándose el caso que el cumplimiento de deberes

imprescindibles me impida estar al lado de Vd. en esa

solemne ocasión, suplico á Vd. me dé como presente con

toda la intensidad del deseo.

Aprovecha esta fehz oportunidad para saludar á Vd. y
toda su respetable familia con el mas profundo respeto

Su atento servidor y amigo

iV. Ñ.

Coiltcüiacion neg;ati¥a

Montevideo, Octubre 8 de 1879,

8r. O. 1%. !V.

Distinguido señor y amigo:

Su atenta carta del 4 del corriente, por medio de la

cual se me invita para asistir á la inauguración del monu-

mento destinado á perpetuar la memoria de los Proceres
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de la independencia uruguaya, produjo en mi ánimo dos

emociones distintas.

De satisfacción la primera, porque Yd., haciendo justicia

á los principios liberales que profeso, me considera como

fautor de la causa de la independencia y libertad de los

pueblos; la segunda de pesar, porque me veo absoluta-

mente impedido, por causas que mas tarde llegarán á

conocimiento de Yd., de acceder á la cortés invitación que

me ha sido dirigida.

Deseo, sin embargo, que Vd. tenga la firme convicción

de que mi ausencia no impide que yo participe del justo

júbilo del pueblo oriental al conmemorar uno de los

hechos mas gloriosos de su vida política; y puedo ase-

gurar á Vd. que no serán menos fervientes los votos que

desde esta me dispongo á hacer por la prosperidad y
grandeza de su patria.

Sírvase Vd. acoger con su acostumbrada benevolencia

la sincera expresión de mis sentimientos, y téngame en todo

tiempo como

Su atento servidor y afmo. amigo

N. iV.

i^arta de pésame es aquella por medio de ía

cual se manifiesta el pesar ó dolor que se experimenta por

algún infeliz acontecimiento que haya podido entristecer á

la persona á la cual se dirige.

Las cartas de pésame son frecuentemente motivadas

por el fallecimiento de alguna persona digna de aprecio y
estimación general.

Redactando una carta de esta naturaleza, se suele

expresar la aflicción que experimentó el escribiente al re-

cibir la infausta noticia; se trata de mitigar por todos los

medios posibles el justo dolor de la persona á quien se

escribe; ya haciendo mención de las virtudes del difunto y
del premio que por ellas le tiene deparado la Providencia;
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yá recordando los dolores que sufría en la vida terrenal y
que cesaron al pasar á la eterna; ya describiendo el senti-

miento que la pérdida de un miembro útil ha causado á la

sociedad, y el deseo que ha dejado de si mismo.
Se concluye recomendando con afectuosas expresiones

resignación á los inexcrutables decretos de la Providencia,

y ofreciendo los propios servicios.

vSe contesta á la carta de pésame agradeciendo á la

persona de quien procede la participación que toma en
nuestro dolor, el importante servicio que nos presta y las

ofertas que gentilmente nos hace.

EJEMPLOS:

Cai*ta misiva
Montevideo, Setiembre 15 de 1880.

tira. Da. %'. :V'.

Distinguida y apreciable señora:

La infausta noticia del fatal acontecimiento que ocasionó

la pérdida de su inolvidable hijo, además de haber llevado

la consternación al seno de su apreciable fomilia, hirió

hondamente el corazón do la Nación; y yo, como amigo y
admirador de las virtudes del excelso patriota, me apresuro
i\ manifestar á Vd. el profundo pesar que experimento por
tan deplorable suceso.

Mientras tanto debe Vd. tener presente que el campeón
que cae despedazado al pié de la bandera nacional, luchan-
do heroicamente por la dignidad y el honor de su patria,

sólo desaparece materialmente de la esfera de los vivientes,

pues su nombre permanece imperecedero en la memoria de
sus conciudadanos, y su espíritu pasa á ocupar uno de los

puestos mas privilegiados en la mansión de los justos.

Tengo fé en que estas consideraciones y los sentimientos

religiosos que fortalecen el alma de Vd., tendrán suficiente

virtud para inspirarle resignación á los decretos de lá

Providencia, único bálsamo capaz de atenuar la intensidad
del dolor en lances tan tristes.
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Desearía que, verificándose el caso de que pudieran serle

útiles mis débiles servicios, no olvidara Vd. que se baila

siempre dispuesto á cumplir las órdenes que le sean tras-

mitidas

Su atento servidor y afmo. amiso

A\ iV.

Coiiteí^taeioii

Lima, Setiembre 28 de 1880.

láf. o. IV. IV.

Distinguido señor y amigo:

íile es dado esperar de su reconocida bondad que Yd. se

servirá atribuir al estado de postración en que todavía me
encuentro, si no me apresuré á contestar con mayor opor-

tunidad á su atenta carta del 15 del corriente, mediante la

cual manifestábame la parte activa que toma en el dolor

ocasionado por el patriótico sacrificio de mi inolvidable

hijo.

Si bien no se puede negar que el luto de una nación

entera puede constituir un timbre de orgullo para el amor

propio de una madre, no es menos verdad que semejante

manifestación sirve para patentizar la magnitud de la pér-

dida que acabo de sufrir; de modo que, sólo de la Providen-

cia invocaré alivio á mi tristeza, pues reputo cuál sacrilegio

pedir al tiempo el olvido de un dolor que, aunque despe-

dace mi corazón, tiene la virtud de conservar vivas en mi

imaginación la memoria y la presencia de la joya mas

preciosa que haya poseído en mi vida.

,

Agradezco muy cordialmente los valiosos servicios que

Vd. me ofrece, y puede tener la intima persuasión de que,

presentándose la necesidad de utilizarlos, tendrá preferen-

cia la persona atenta y cortés de quien me complazco en

declararme

Atenta servidora y afectísima amiga

A^. N.
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Carta tic reproche es aquella por metlio de la

cual patentizamos nuestro resentimiento hacia la persona

que juzgamos haya faltado de un modo cualquiera al cum-
plimiento de alguno de sus deberes.

Al redactar una carta de esta especie, se debe exponer

con prudente reserva la causa que nos induce á escribir; se

hace conocer con amistosa franqueza la gravedad de la

falta imputada, absteniéndonos, al hacerlo, de toda ex-

presión injuriosa y villana; se encarece el afecto que

se profesa á la persona reconvenida, ó los sacrificios que se

hacen en pro de ella; se demuestra, en ñn, la esperanza de

reconocerla inocente ó verla enmendada.

A la carta de reproche se contesta con otra de discul-

pa, si la falta tuvo lugar en realidad, y con una de jus'

tificacion^ si los reproches son inmerecidos.

EJEMPLO :

MoiiU'vicico, Mayo 4 üe 1882.

Querido subvino:

Por casual incidencia he sido desagradablemente infor-

mado que empleas en distracciones pueriles y ocupaciones

poco lícitas una parte del tiempo que deberlas exclusiva-

mente consagrar ¿i tus estudios, lo que podría ocasionar un

lamentable atraso en tu carrera y llevarte directa y deplo-

rablemente al abismo de la corrupción.

Si sabes medir la intensidad del amor que te profesa

toda mi familia, y los sacrificios á que me sujeto para que

alcances una elevada posición social, podrcás comprender

también cuan dolorosamente me ha impresionado tan in-

fausta noticia.

Hago votos para que las voces esparcidas carezcan de

fundamento, y no siendo así, que no se hiciera esperar una

sincera enmienda, pues tan sólo en esas condiciones po-

drás seguir contando con el cariño y la protección de tu

Afectísimo tio

A^ N.

10
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Carta de cli»iieulpa es aquella por medio de la

cual se pide indulgencia por haber faltado al cumplimiento

de alguno de nuestros deberes.

Al redactar una carta de este género, se debe hacer una

ingenua confesión de la folta cometida; no ocultar el sen-

timiento que se experimenta por haber disgustado á per-

sonas con quienes estamos ligados con vínculos de aprecio,

amistad ó gratitud; demostrar la confianza que se tiene en

su benevolenciíi, y la seguridad do alcanzar de la bondad

de su ánimo la indulgencia ó perdón (|ue se invoca.

EJEMPLO:

Buenos Aii'os. Mai'/o 8 de lü82.

H»-. I>. IV. .V.

Mu[i apreciüOle lio:

Con proíunda tristeza y sinceramente ari-epentido, debo

confesar con la mayor ingenuidad ([ue, si liubo exagera-

ción en los informes que fueron suministrados á Vd., sin

embargo sus reproches no son del todo inmerecidos.

Es cierto que, inducido por algunos compañeros acos-

tumbrados á ocultar la ruindad de su alma bajo el velo de

la amistad, lie consentido en sustraer algunas horas al

cumplimiento de mis deijeres escolares, pero puede Vd.

tener la firme convicciotí de (pie por mí no ha sido practicada

acción alguna que pueda mancillar el nombre que tengo el

orgullo de llevar.

Animado por la saludable advertencia de Vd., trataré

de recuperar el tiempo perdido con una decidida contrac-

ción, y confiado en la reconocida benevolencia que le ca-

racteriza, no omitiré esílierzo íilguno para conservarme la

estima de su apreciable familia y el afecto de un tio á quien

tantas pruebas de señalada protección debe su

Afectísimo y obediente sobrino

A^. N.
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Capta de justiíicacJoii es aquella por medio
de la cual nos esforzamos por defender nuestra conducta

ó rebatir falsas imputaciones.

Al redactar una carta de esta especie, se expone en
primer lugar, sin comentario alguno, el resumen de la

imputación que nos ha sido hecha; en seguida nos queja-

remos sin acritud por habérsenos creido culpables; sucesi-

vamente aduciremos toda clase de argumentos que com-
prueben nuestra inocenciix; por último manifestaremos la

conrianza de que la equidad de la persona á quien escribi-

mos, sabr¿i hacernos la justicia que merecemos.

EJEMPLO:

Buenos Aires, Marzo 9 de lb82.

Hv. i>. 1%. :\.

Á preciable lio:

Si no fuera por naturaleza inclinado á formarme im* ele-

vado y favorable concepto do la sociedad humana, inducido

por las falsas imputaciones de que he sido objeto y que me
fueron comunicadas con su benévola carta fecha 4 deí

corriente mes, podiia creer que hay personas mal ins-

piradas que se complacen en turliar la tranquilidad y
exacerbaí' los ánimos de los h(jnibres honestos.

Para destruir los infurmes erróneos que han sido tras-

mitidos á Vd. y comprobar mi inocencia en toda su ple-

nitud, me permito adjuntar á la presente un certificado

del Bedel Mayor de esta Universidad y otro del propietario

de la casa donde resido. Por el primero podrá imponerse

de la asiduidad con que frecuento las ciases universitarias*

el segundo le pondrá en conocimiento de si tengo tiem-

po disponible para practiccir acciones que puedan manchar,
el nombre de nuestra familia.

Tengo la firme convicción de que, á la vista de los do-

cumentos anexos, se me reputará todavía digno de merecer.
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el ambicionado cariño de su distinguida familia y la

eficaz protección de un tio á quien tanto estima

Su afectísimo sobrino.

N.N.

Carta de felicitación es aquella por medio

de la cual maniíestaraos nuestro regocijo por algún feliz

acontecimiento realizado en pro de la persona á quien se

escribe.

Redactando una carta de felicitación, expondremos á la

persona á quien se dirige, la íntima satisfacción que embar

ga nuestro ánimo por la suerte que le ha favorecido ó por

la distinción de que ha sido objeto; agregando que tales

bienes no son más que una exigua parte de la recompensa

debida á sus méritos o á sus virtudes, y deseándole al mis-

mo tiempo bienes mayores ó triunfos mas espléndidos.

Cpntestando una carta de felicitación, se agradece cor-

dialmente la parte activa que el escribiente manifiesta to-

mar en nuestra prosperidad; se trata de atenuar los elogios

que nos fueren prodigados, y se ofrecen los propios ser-

vicios.

EJEMPLOS:

Misiva

Monlovitleo, Setiembre H de 1882.

ExcelenUsimo sefior:

A las expontáneas manifestaciones populares que aplau-

den entusiásticamente la elevación de V. E. á la suprema

magistratura del País, creo será permitido unir la voz de

la amistad, voz pura que nunca se ha empañado entonando

el triste cántico de la adulación.

Intimo conocedor de las relevantes dotes que adornan

el ánimo de V. E., me considero en derecho de presagiar

días venturosos para mi querida patria; por esta razón»
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mientras felicito á V. E. con toda la efusión de mi alma por

el honor que tan merecidamente le ha sido conferido,

entiendo felicitar también á mis conciudadanos por su

acertada elección.

Firmemente convencido de que mis presagios se con-

vertirán muy pronto en feliz realidad, me permito saludar

k V. fi. con respetuosa complacencia, y reiterarme

Su inalterable amigo

N.N.

Coiitestaciou

Montevideo, Setiembre 18 de 1882.

Distinguido y apreciable amigo:

Una de las mas gratas satisfacciones que he experi-

mentado al ocupar el puesto á que he sido elevado por la

benevolencia de mis conciudadanos, fué la que me produjo

la lectura de la atenta carta de felicitación dirigida por

Vd., en quien he reconocido siempre sinceridad en laá

manifestaciones amistosas, prudencia en los consejos i

acendrado amor á la patria.

Alimento la confianza de que para el feliz desempeño

de mi cometido no me faltarcá el concurso de sus luces,

pues mis débiles fuerzas necesitan el apoyo de todos los

buenos patriotas á fin de labrar el bien del país, fundado

sobre el imperio de la justicia.

Y recíprocamente, si llegase la ocasión en que, sin in-

fracción de las leyes de la más estricta equidad, pudiera

serle útil en el carácter que actualmente invisto, no vacile

Vd. en apelar á los débiles servicios de quien se ufana en

conáervarse

Su afectísimo amigo

N.N,
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Carta de i'ccoinenclaeiou es aquella cuyo

contenido tiene por objeto invocar en pro de personas aje-

nas la protección de la persona á quien se dirige.

Al redactar una carta de esta especie, se indica la causa

que induce al escribiente á invocar la protección ajena; so

hace mención de las dotes de que se halla adornada la

persona que se recomienda; se expone con la. mayor bre-

vedad el objeto que se desea alcanzar; se demuestra la

confianza que se tiene en la persona cuya protección se

invoca, y se dan las mayores seguridades de sincera grati-

tud en retribución del servicio que se pide.

EJEMPLO:

Asuncioi). Sí^tiembro. 20 de 188V.

«r. O. I\l. JX.

Estimado amigo y señor:

Es portador de la presente el señor don N. N., inge-

niero civil, recien llegado de Europa, cuyas aptitudes pro-

fesionales me encarece con entusiasmo una respetable casa

comercial, digna de la mayor estimación.

Hallándose todavía completamente paralizado en esta

República todo movimiento industrial á causa de la pos-

tración á que ha sido reducida por la desastrosa guerra

que la ha desangrado, me permito poner á mi recomendado

bajo la valiosa protección de Vd., que ejerce tan merecida

influencia en ese país, donde el progreso está asumiendo

asombrosas proporciones.

En la persuasión de que no será para Vd. difícil tarea

llenar las modestas aspiraciones de mi recomendado, cum-

plo con el deber de anti('ipar á Vd. las mas expresivas

gracias, unidas al firme propósito de ser en todo tiempo

Su afmo. amigo y S. S.



— 151 —

La carta de recomendación, igualmente que la de pe-

dido, puede dar lugar á dos contestaciones distintas, cuya

redacción obedece á los mismos preceptos que para aque-

llas se han indicado.

CaE*ía ele ex-Saoflaeiiíii « eoaisejo es

aquella por medio de la cual, con el lin de prestar un ser-

vicio á la persona á quien se escribe, nos permitimos ma-

nifestarle nuestra opinión y darle consejos acerca de la

utilidad ó perjuicio que podria resultar practicando ciertas

y determinadas operaciones.

Las exhortaciones y los consejos deben ser dictados por

la razón y promovidos por sentimientos de afecto.

Al contestar una carta de esta especie, se debe mani-

festar cuan gratas nos han sido las advertencias hechas;

se promete, siendo oportunas, seguirlas al pié déla letra, y

se agradece cá la persona que nos ha favorecido con sus

prudentes consejos el señalado servicio que nos ha pres-

tado.

EJEMPLOS:

Montevideo, Seliembre í3 do 1883,

Sn. D. !\'. IV'.

Estimack) ainifjo:

Por conducto de un amigo común, procedente de esa

villa, tuve conocimiento de que Vd. ha resuelto trasladar-

se á Europa para visitar las principales cuidados de Italia,

y embarcarse, al efecto, en uno de los vapores de las líneas

de navegación transatlántica á principios del próximo

Octubre.

Lamentando que la realización de su justo deseo venga

á aumentar momentáneamente la distancia que ya nos tiene

separados, me permito valerme de la amistad que nos

une para observar á Vd. que la época elegida para em-
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prender su viaje, no me parece la mas adecuada, por la

razón de que tendría Vd. que pasar sin intermitencia de

uno á otro invierno, cuyos rigores suelen ser frecuente-

mente funestos á las personas que ya no se encuentran en

la flor de la edad.

En ese concepto, pues, y de acuerdo con el juicio de

personas competentes, soy de opinión que la época mas
favorable para la realización de su proyecto podria ser el

mes de Marzo, á fin de pasar sin transiciones violentas del

verano americano á la primavera europea, estación en que
todos los seres parecen recobrar nueva vida, siendo, por

eso, la mas oportuna para apreciar en todo su esplendor

las bellezas naturales de la península itálica.

Convencido de que mis oficiosas indicaciones serán con-

sideradas por Vd. como simples manifestaciones del afecto

que le profeso, me complazco sobremanera en repetirme

Su afino, amigo

N.N.

Contestación
Florida, Setiembre 27 de 1882,

Bv, o. IV. rv.

Distinguido amigo:

Las sensatas advertencias contenidas en su apreciable

del 23 del corriente, demuestran elocuentemente que los

lazos de una verdadera amistad no se debilitan, ni por el

trascurso del tiempo, ni por el aumento de las distancias.

Acojo sus amigables indicaciones como prudentísimos

consejos, y deseo ardientemente que en mi futura y breve

permanencia en el antiguo continente, se me ofrezca opor-

tunidad de patentizar la reciprocidad de mis sentimientos

amistosos hacia la respetable persona de quien me enor-

gullezco en ser

Constante y afmo. amigo.

N.N.
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Solicitud ó isúplica es un pedido por escrito

que se dirige ó presenta á persona que ocupa generalmente

una posición oficial, y tiene por objeto conseguir algún

favor, ya por gracia, ya por justicia.

La solicitud debe ser redactada en términos breves,

claros y respetuosos, y suele escribirse comunmente én

persona tercera.

EJEMPLO;

Excelentísimo señor:

Gime en un sombrío calabozo un ser desgraciado contra

el cual la justicia humana acaba de lanzar la terrible sen-

tencia de muerte.

En otra habitación, no menos lúgubre, yace postrada

una anciana mujer, quien, no atreviéndose á apelar al

corazón de sus conciudadanos, eleva fervientes preces al

Dios de la clemencia á fin de que se digne conservarle el

único fruto de sus entrañas.

La sociedad culta, aunque ofendida y horrorizada por

la enormidad del crimen perpetrado, rehuye á la vista del

cadalso, que parece obstinarse en poner trabas al completo

triunfo de la civilización, y se inclina casi unánime á

admitir la eficacia de la corrección paulatina para conse-

guir la regeneración de sus miembros extraviados.

Mientras tanto, ha de recordar V. E. que los benemé-

ritos fundadores de la existencia político-social de este

País, consignaron en su código fundamental una cláusula

solemne en cuya virtud, en casos especiales, pende de los

labios del Jefe del Estado la vida ó la muerte del individuo

que por las leyes vigentes haya sido condenado á la

última pena.

Haced uso, Excmo. Señor, de esa preciosa prerogativa

én pro de un reo, talvez momentáneamente ofuscado, y
recibiréis, juntamente con las bendiciones de una desolada

madre, el aplauso de un pueblo que en aras del progreso
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tiende á no tolerar mas efasion de sangre, que la recla-

mada por la inmediata defensa de la persona proditoria-

mente agredida, ó por la dignidad de la patria injustamente

ultrajada.

Confiados en el elevado criterio de ([ue \. E. ha dado

repetidas y señaladas pruebas, los abajo firmados, previa-

mente agradecidos y en la seguridad de interpretar los

deseos unánimes de una sociedad eminentemente humani-

taria, hacen votos fervientes á fm de que Dios guarde á

V. E. muchos años.

Es gracia, Excmo. Señor

.

.!V. N.

Ksquela es un breve escrito, redactado comunmen-

te en targetas de uso general, que tiene por objeto dar

algún aviso, hacer algún pedido ó alguna invitación.

La esquela se escribe en persona tercera, omitiendo

título, firma y cualquier otra ceremonia tanto al principio

como al fin de ella.

EJEMPLO :

PEDRO RICALDONI ^iy¿i

tiadCóA/eé/e.

FIN
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